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8QLYHUVLGDG�,QWHUDPHULFDQD�SDUD�HO�'HVDUUROOR
� 0DHVWUtD�HQ�1HJRFLRV

8QLYHUVLGDG�-XVWR�6LHUUD
� 3VLFRORJtD

8QLYHUVLGDG�/LEUH�%RJRWi
� &LHQFLDV�(FRQyPLFDV��$GPLQLVWUDWLYDV�\�&RQWDEOHV

8QLYHUVLGDG�0DULVWD�GH�*XDGDODMDUD
� (GXFDFLyQ�\�'HVDUUROOR�,QVWLWXFLRQDO

8QLYHUVLGDG�0DULVWD�GH�*XDGDODMDUD
� 3ODQHDFLyQ�H�,QYHVWLJDFLyQ�,QVWLWXFLRQDO

8QLYHUVLGDG�0LFKRDFDQD�GH�6DQ�1LFROiV�GH�+LGDOJR
� )DFXOWDG�GH�%LRORJtD
� )DFXOWDG�GH�&RQWDGXUtD�\�&LHQFLDV�$GPLQLVWUDWLYDV
� &ROHJLR�3ULPLWLYR�\�1DFLRQDO�GH�6DQ�1LFROiV�GH�+LGDOJR
� &RRUGLQDFLyQ�GH�3RVJUDGR
� &RRUGLQDFLyQ�GH�5HVSRQVDELOLGDG�6RFLDO�\�)RUPDFLyQ�'RFHQWH
� 'RFWRUDGR�HQ�$GPLQLVWUDFLyQ�)&&$
� (VFXHOD�GH�6LVWHPDV�&RPSXWDFLRQDOHV
� (VFXHOD�3UHSDUDWRULD��́ 0HOFKRU�2FDPSRµ�8�0�6�1�+
� (VFXHOD�3UHSDUDWRULD�́ -RVp�0DUtD�0RUHORV�\�3DYyQµ
� (VFXHOD�3UHSDUDWRULD�́ 0HOFKRU�2FDPSRµ
� (VFXHOD�3UHSDUDWRULD�́ 0HOFKRU�2FDPSRµ
� )DFXOWDG�GH�$JURELRORJtD�́ 3UHVLGHQWH�-XiUH]µ
� )DFXOWDG�GH�$JURELRORJtD�3UHVLGHQWH�-XiUH]
� )DFXOWDG�GH�'HUHFKR�\�&LHQFLDV�6RFLDOHV
� )DFXOWDG�GH�(FRQRPtD�9DVFR�GH�4XLURJD
� )DFXOWDG�GH�(QIHUPHUtD
� )DFXOWDG�GH�,QJHQLHUtD�(OpFWULFD
� )DFXOWDG�GH�,QJHQLHUtD�4XtPLFD
� )DFXOWDG�'H�/HWUDV



� )DFXOWDG�GH�0HGLFLQD�9HWHULQDULD�\�=RRWHFQLD�
� )DFXOWDG�GH�9HWHULQDULD�\�=RRWHFQLD
� ,QJHQLHUtD�4XtPLFD
� ,QVWLWXWR�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�(FRQyPLFDV�\�(PSUHVDULDOHV
� 0DHVWUtD�HQ�(GXFDFLyQ�\�'RFHQFLD
� ,QVWLWXWR�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�(FRQyPLFDV�\�(PSUHVDULDOHV

8QLYHUVLGDG�0LFKRDFDQD�GH�6DQ�1LFROiV�GH�+LGDOJR�&HQWUR�8QLYHUVLWDULR�&,)(�
� )DFXOWDG� GH� 4XtPLFR� )DUPDFRELRORJtD� 0DHVWUtD� HQ� 'RFHQFLD� \� 'HVDUUROOR� GH�

&RPSHWHQFLDV

8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XWyQRPD�GH�0p[LFR
� )DFXOWDG�GH�&RQWDGXUtD�\�$GPLQLVWUDFLyQ
� 3RVJUDGR�GH�OD�)DFXOWDG�GH�&RQWDGXUtD�\�$GPLQLVWUDFLyQ
� &HQWUR�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�,QWHUGLVFLSOLQDULDV�HQ�&LHQFLDV�\�+XPDQLGDGHV

8QLYHUVLGDG�7pFQLFD�GH�0DQDEL
� )DFXOWDG�GH�&LHQFLDV�$GPLQLVWUDWLYDV�\�(FRQyPLFDV

8QLYHUVLGDG�7HFQROyJLFD�GH�&LXGDG�-XiUH]
� &RQWDGXUtD
� 'HVDUUROOR�GH�1HJRFLRV
� 2SHUDFLRQHV�&RPHUFLDOHV�,QWHUQDFLRQDOHV
� 2SHUDFLRQHV�&RPHUFLDOHV�,QWHUQDFLRQDOHV

8QLYHUVLGDG�7HFQROyJLFD�GH�7LMXDQD
� &RQWDGXUtD�H�,QJHQLHUtD�)LQDQFLHUD�)LVFDO
� 'HVDUUROOR�GH�1HJRFLRV
� ,QJHQLHUtD�)LQDQFLHUD�)LVFDO
� 2SHUDFLRQHV�&RPHUFLDOHV�,QWHUQDFLRQDOHV

8QLYHUVLGDG�7HFQROyJLFD�GH�7XOD�7HSHML
� 'HVDUUROOR�GH�1HJRFLRV

8QLYHUVLGDG�9DVFR�GH�4XLURJD
� (VFXHOD�GH�6LVWHPDV�&RPSXWDFLRQDOHV

8QLYHUVLGDG�9HUDFUX]DQD
� )DFXOWDG�GH�&RQWDGXUtD�\�$GPLQLVWUDFLyQ
� )DFXOWDG�GH�&RQWDGXUtD��5HJLyQ�3R]D�5LFD�²7X[SDQ
� ,QVWLWXWR�GH�OD�&RQWDGXUtD�3~EOLFD

8QLYHUVLWDULD�$JXVWLQLDQD�81,$*867,1,$1$
� 'HSDUWDPHQWR�GH�&LHQFLDV�%iVLFDV



Ê(O�OLEUR�TXH�DTXt�VH�SUHVHQWD��HV�UHVXOWDGR�GH�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�WHyULFDV�\�DSOLFDGDV�HQ�HO�iUHD�
GH�ODV�FLHQFLDV�VRFLDOHV�²HVSHFLDOPHQWH�GH�ODV�FLHQFLDV�DGPLQLVWUDWLYDV�\�FRQWDEOHV²�\�KD�VLGR�
FRQIRUPDGR� FRQ� OD� YDOLRVD� FRODERUDFLyQ� GH� LQYHVWLJDGRUHV� DGVFULWRV� D� SUHVWLJLRVDV�
XQLYHUVLGDGHV�QDFLRQDOHV�\�H[WUDQMHUDV�

&DGD�XQR�GH� ORV�FDStWXORV�TXH� LQWHJUDQ�HVWH� OLEUR�KD�VLGR�UHYLVDGR�SRU�HO�VLVWHPD�GH�GREOH�
DUELWUDMH�FLHJR��LQWHJUDGR�SRU�XQ�FXHUSR�GH�iUELWURV�GLFWDPLQDGRUHV�FRQIRUPDGR�SRU�PLHPEURV�
GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�,QYHVWLJDGRUHV��61,��\�SHUVRQDO�TXH�FXHQWD�FRQ�OD�'LVWLQFLyQ�GH�3HUILO�
'HVHDEOH�RWRUJDGR�SRU�OD�6XEVHFUHWDUtD�GH�(GXFDFLyQ�6XSHULRU��DVt�FRPR�SRU�H[SHUWRV�HQ�iUHDV�
HVSHFtILFDV�GH�HVWXGLR�

(VWH�OLEUR�HVWi�RULHQWDGR�D�OD�LQYHVWLJDFLyQ�GH�ODV�FLHQFLDV�DGPLQLVWUDWLYDV�FRPR�IDFWRU�GHWRQDQWH�
HQ� ORV�QHJRFLRV��HO� FXDO� VH�HQFXHQWUD�GLYLGLGR�HQ�RQFH�DSDUWDGRV��HO�SULPHUR�GH�HOORV��HVWi�
GHGLFDGR�D�OD�$XGLWRUtD��&RQWDELOLGDG��&RVWRV�\�)LVFDO�\�DSRUWD����FDStWXORV��HO�VHJXQGR��DERUGD�
OD�WHPiWLFD�GH�OD�(GXFDFLyQ�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�OD�&RQWDGXUtD��$GPLQLVWUDFLyQ�H�,QIRUPiWLFD�
$GPLQLVWUDWLYD�\�VH�SUHVHQWDQ����FDStWXORV��HO�WHUFHUR��WUDWD�VREUH�LQYHVWLJDFLRQHV�GHO�iUHD�GH�
5HFXUVRV�+XPDQRV�FRQ����FDStWXORV��HO�FXDUWR��SODQWHD�LQGDJDFLRQHV�VREUH�ODV�7HFQRORJtDV�GH�OD�
,QIRUPDFLyQ�\�OD�&RPXQLFDFLyQ��LQWHJUDGDV�SRU����FDStWXORV��HO�TXLQWR�DSDUWDGR��HVWXGLD�WUDEDMRV�
VREUH�OD�7HRUtD�GH�ODV�&LHQFLDV�$GPLQLVWUDWLYDV��DSRUWDQGR���FDStWXORV��HO�VH[WR�GH�HOORV��UHYLVD�ORV�
SODQWHDPLHQWRV�GH�ODV�)LQDQ]DV�\�VH�KDFH�XQD�FRQWULEXFLyQ�GH����FDStWXORV��HO�VpSWLPR��YHUVD�
VREUH�OD�LQQRYDFLyQ�2UJDQL]DFLRQDO�\�SDUWLFLSDQ����FDStWXORV��HQ�HO�RFWDYR�DSDUWDGR��VH�KDFHQ�
DSRUWHV�VREUH�OD�LQQRYDFLyQ�GHO�PDUNHWLQJ�SODVPDQGR����FDStWXORV��GHVWDFD�WDPELpQ�HO�iUHD�GH�
HVWXGLRV�GH�JpQHUR�FRQ���FDStWXORV��VHJXLGRV�SRU�HO�iUHD�GH�HPSUHQGLPLHQWR�\�UHVSRQVDELOLGDG�
VRFLDO�DSRUWDQGR����FDStWXORV�\�ILQDOPHQWH�HO�iUHD�GH�FRPSHWLWLYLGDG�FRQ����FDStWXORV�

7RGR� HOOR� FRQIRUPD� ���� WUDEDMRV� GH� LQYHVWLJDFLyQ�� WDQWR� WHyULFDV� FRPR� DSOLFDGDV� \� TXH�
UHSUHVHQWDQ�HO�HVIXHU]R�HQ�FRQMXQWR�GH�LQYHVWLJDGRUHV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV�

6LQFHUDPHQWH

'U��(YDULVWR�*DOHDQD�)LJXHURD
'LUHFWRU

,QWURGXFFLyQ

��
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$XGLWRUtD��&RQWDELOLGDG��&RVWRV�\�)LVFDO

,PSRUWDQFLD�GH�ORV�6LVWHPDV�GH�&RQWURO�GH�,QYHQWDULRV�HQ�ODV�(PSUHVDV�
'HGLFDGDV�DO�6~SHU�0HUFDGR � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
0DULD�6XVDQD�&ROLQ�+HUUHUD��0D��GH�ORV�ÉQJHOHV�2FKRD�&HGHxR

,PSOLFDFLRQHV�HQ�OD�(ODERUDFLyQ�GH�ORV�&)',
6�SRU�ORV�&RQWULEX\HQWHV�
'RPLFLOLDGRV�HQ�HO�0HUFDGR�GHO�0DU���GH�GLF�HQ�3WR��9WD���-DO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
)UDQFLVFR�5tRV�*DOODUGR��0DUtD�6XKHL�5LRV�0HGLQD��)UDQFLVFR�$Ot�5tRV�0HGLQD

/RV�$OXPQRV�GH�&RQWDGXUtD�&RQRFHQ�HO�7LHPSR�TXH�7LHQHQ�ODV�6RFLHGDGHV�
SDUD�6HVLRQDU�$VDPEOHD�2UGLQDULD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
0DULD�6XVDQD�&ROLQ�+HUUHUD��6DQGUD�/HWLFLD�&KiYH]�%DXWLVWD��0DULD�/XLVD�9LOODVDQR�-DLQ

(O�5HFRQRFLPLHQWR�&RQWDEOH�GHO�&RVWR�$PELHQWDO�FRPR�+HUUDPLHQWD�
SDUD�/RJUDU�HO�'HVDUUROOR�6RVWHQLEOH � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
/XLV�$UWXUR�&RQWUHUDV�'XUiQ

/D�(YDVLyQ�)LVFDO�&DXVDGD�SRU�HO�6HFWRU�,QIRUPDO�HQ�HO�0XQLFLSLR�GH�
0DUFRV�&DVWHOODQRV�0LFKRDFiQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
/X]�0DUtD�*DOiQ�%ULVHxR��0LJXHO�&DVWUR�6iQFKH]��5LFDUGR�9DOGRYLQRV�3XOLGR

/D�(OLPLQDFLyQ�GH�OD�&RPSHQVDFLyQ�8QLYHUVDO�GH�,PSXHVWRV�
\�VXV�(IHFWRV�HQ�OD�&RPSHWLWLYLGDG�GH�ODV�(PSUHVDV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
/HRQHO�5RVLOHV�/ySH]

/D�eWLFD�HQ�OD�$XGLWRUtD�GHO�6LJOR�;;,� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
/XLV�$UWXUR�&RQWUHUDV�'XUiQ��(PPDQXHO�5DPtUH]�=DYDOHWD

'HUHFKR�+XPDQR�D�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�GH�3HUVRQDV�7UDEDMDGRUDV�
GHO�+RJDU�HQ�0p[LFR � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
)ORU�GH�0DUtD�7DYHUD�5DPtUH]��9LUJLQLD�+HUQDQGH]�6LOYD

$GDSWDFLyQ�GHO�0RGHOR�GH�2KOVRQ���������SDUD�0HGLU�OD�5HOHYDQFLD�
GH�OD�,QIRUPDFLyQ�)LQDQFLHUD�GH�(QWLGDGHV�TXH�$GRSWDQ�ODV�1,,) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
-RVH�5DIDHO�$JXLOHUD�$JXLOHUD

$GPLQLVWUDFLyQ�8QLYHUVLWDULD�(ILFLHQWH��D�7UDYpV�GH�OD�7UDQVSDUHQFLD��
5HQGLFLyQ�GH�&XHQWDV�\�)LVFDOL]DFLyQ�D�ORV�5HFXUVRV�3~EOLFRV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
-HV~V�$\DOD�+XUWDGR��-DLPH�0XxR]�2FKRD��-RVp�&HVDU�0DFHGR�9LOOHJDV



7LSRORJtDV�GH�3RUWDOHV�:HE�0XQLFLSDOHV�GH�9HUDFUX] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
-XOLR�$ORQVR�,JOHVLDV��=XODLG�0DUWtQH]�/ySH]��-RVp�(QULTXH�*DUFtD�<DxH]

6LVWHPDV�GH�,QIRUPDFLyQ�FRPR�0HGLR�SDUD�7UDQVSDUHQWDU�HO�0DQHMR�
GH�ORV�$FWLYRV�)LMRV�HQ�ORV�$\XQWDPLHQWRV�GH�0LFKRDFiQ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
(ULN�$OIDUR�&DOGHURQ��0LULDP�*X]PiQ�*RQ]iOH]

(O�$QiOLVLV�)LQDQFLHUR�\�VX�&RQWULEXFLyQ�HQ�OD�7RPD�GH�'HFLVLRQHV�(PSUHVDULDOHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
&HOHVWLQD�/ySH]�5REOHV��-RVp�-RDTXtQ�0DOGRQDGR�(VFDODQWH��&DUPHOD�0RQWLHO�&DEUHUD

3HUVSHFWLYDV�GH�ORV�3URFHVRV�7ULEXWDULRV�HQ�0p[LFR��D�WUDYpV�GH�ODV�7,&�6� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
$LGD�5RGULJXH]�0LUDQGD

,PSDFWR�GH�5HGHV�6RFLDOHV�HQ�HO�)OXMR�GH�(IHFWLYR�HQ�ODV�3\PHV�
�7LHQGDV�GH�URSD�SDUD�GDPD��HQ�OD�&LXGDG�GH�7LMXDQD��%�&��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
6HYHUR�-LPpQH]�$UWHDJD

/D�3ODQHDFLyQ�)LQDQFLHUD�\�HO�&UHFLPLHQWR�GH�0L3\0(V�&RPHUFLDOHV�
HQ�HO�0XQLFLSLR�GH�(FDWHSHF�GH�0RUHORV��0p[LFR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
9DOHULD�9LDQH\�0RUDOHV�0DUTXH]��6DUD�/LOLD�*DUFtD�3pUH]

/D�3ODQ�GH�&RPXQLFDFLyQ�,QWHUQD�HQ�(PSUHVD�GH�7UDQVSRUWH�GH�&DUJD�
GH�&LXGDG�-XiUH]��SDUD�(YLWDU�(UURUHV�\�6DWLVIDFHU�DO�&OLHQWH� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
(ULFN�2FWDYLR�5RMR�6LPHQWDO��9LFWRU�0DQXHO�3RUWLOOR�&DVWLOOR

$SOLFDFLyQ�GH�%XHQDV�3UiFWLFDV�HQ�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�3UR\HFWRV�GH�*HVWLyQ�
GH�,QIUDHVWUXFWXUD�HQ�HO�ÉUHD�7,&�GH�XQD�,(6�3~EOLFD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
$UDFHOL�5RPHUR�5RPHUR��)UDQFLVFR�+XHUWD�;LQJ~

,PSDFWR�GH�ODV�$FFLRQHV�GH�56(�HQ�OD�'HFLVLyQ�GH�&RPSUD�HQ�ORV�*UXSRV�GH�,QWHUpV� � � � � � � � � � � � � � � � ���
$OIUHGR�&DVWLOOR�7UHMR��,VPDHO�$FHYHGR�6iQFKH]

/D�$UJXPHQWDFLyQ�-XUtGLFD�\�VX�5HODFLyQ�FRQ�OD�$FWLYLGDG�-XGLFLDO�
SDUD�OD�&RUUHFWD�$SOLFDFLyQ�GH�OD�-XVWLFLD�$GPLQLVWUDWLYD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
0DUWKD�2FKRD�/HyQ��(PLOLD�5DPRV�9DOHQFLD

7XULVPR�\�/DYDGR�GH�'LQHUR�HQ�9HUDFUX]�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
-XOLR�$ORQVR�,JOHVLDV��+pFWRU�5RJHOLR�2OLYDUHV�*DOYiQ��(EHU�-DUGLHO�3pUH]�=~xLJD

&DSDFLWDFLyQ�3DUD�(PSUHQGHGRUHV�0HGLDQWH�&XUVRV�0RRF� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
$OHMDQGUR�/HyQ�5DPtUH]��)LOLEHUWR�$UpYDOR�*RQ]iOH]��-RVp�GHO�&DUPHQ�$JXD\R�&DEUHUD

$SUR[LPDFLyQ�GH�OD�3UiFWLFD�'RFHQWH�GH�OD�(QVHxDQ]D�GH�ODV�&LHQFLDV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
'HOLD�/LOLD�9HOD]FR�&DSLVWUiQ��0DULVRO�3DOPHUtQ�&HUQD��/HWLFLD�6HVHQWR�*DUFtD

$QWHFHGHQWHV�GH�OD�0RGDOLGDG�$OWHUQDWLYD�GH�(GXFDFLyQ�
HQ�XQD�8QLYHUVLGDG�3~EOLFD�3UR\HFWDQGR�HO�&XPSOLPLHQWR�(VWiQGDUHV�GH�&DOLGDG� � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
$UDFHOL�5RPHUR�5RPHUR��0LFKDHO�(VSHUDQ]D�*DVFD�/H\YD

&DOLGDG�HQ�HO�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH�HQ�OD�7LHQGD�%RGHJD�$XUUHUD��HQ�7HFXDOD��1D\DULW� � � � � � � � � � � � � � � � � ���
0DUtD�&UX]�&RUWH]�*DUFtD��0DULD�(VWHIDQD�$JXLODU�6RVD��5RGROIR�-HVXV�*XHUUHUR�4XLQWHUR



/D�,PSRUWDQFLD�GH�ORV�6LVWHPDV�GH�)OXMR�GH�(IHFWLYR�HQ�ODV�&DGHQDV�&RPHUFLDOHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
0DULD�%HUWD�4XLQWDQD�/HyQ��6RILD�0LWUH�&DPDFKR��+HFWRU�+DQV�'LD]�0LWUH

'HSHQGHQFLD�)LQDQFLHUD�\�(QGHXGDPLHQWR�3~EOLFR�HQ�0LFKRDFiQ��
$QiOLVLV�GHVGH�OD�3HUVSHFWLYD�GH�7UDQVLFLyQ�'HPRFUiWLFD�\�*REHUQDQ]D � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
0LJXHO�$QJHO�$\DOD�%DUDMDV

/D�5HHVWUXFWXUD�GH�OD�/H\�GH�([WLQFLyQ�GH�'RPLQLR�\�VXV�,PSOtFLWDV�
$IHFWDFLRQHV�D�ORV�3DUWLFXODUHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
$OEHUWR�5RGUtJXH]�3HUH]��$QJHO�0DUWLQ�5RGULJXH]�=HSHGD��0DXULFLR�$XUHOLR�&KDJROOD�)DULDV

(O�3UR\HFWR�GH�3UHVXSXHVWR�GH�(JUHVRV�GH�OD�)HGHUDFLyQ�������
\�VX�,PSDFWR�HQ�ODV�8QLYHUVLGDGHV�3~EOLFDV�(VWDWDOHV�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
0LJXHO�/RSH]�0LUDQGD��+RUDFLR�*XLOOHUPR�'LD]�0RUD

&RVWR�GH�3URGXFFLyQ�GH�OR�9HQGLGR�HQ�OD�/H\�GHO�,PSXHVWR�
6REUH�OD�5HQWD�9LJHQWH�SDUD�HO������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
*HUDUGR�*DEULHO�9LOODOyQ�&DOGHUyQ��-XDQ�&DUORV�0LUDQGD�5RVDOHV��5R[DQD�*DEULHOD�9LOODOyQ�9DOGH]

(O�3UHVXSXHVWR�XQD�(VWUDWHJLD�SDUD�OD�3\PHV�0DQXIDFWXUHUDV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
0DUtD�&RQFHSFLyQ�5RGUtJXH]�0HUFDGR��(VSHUDQ]D�&RWHUD�5HJDODGR��0LJXHO�=DYDOD�/ySH]

(Q�%XVFD�GH�XQD�(PSUHVD�&RPSHWLWLYD�$SOLFDQGR�5HVSRQVDELOLGDG�6RFLDO�
(PSUHVDULDO�\�*HVWLyQ�GH�OD�&DOLGDG�7RWDO�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
/H\GL�MRKDQD�(VSLQRVD�0RUD��-RKDQD�/RQGRxR�5HQGyQ��9HUyQLFD�0DUtQ�/RWHUR

'LDJQyVWLFR�GHO�8VR�GH�OD�,QIRUPDFLyQ�)LQDQFLHUD�HQ�ODV�3<0(6�
0DQXIDFWXUHUDV�GH�&RORWOiQ��-DOLVFR��0p[LFR�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
6DQGUD�(YD�/RPHOt�5RGUtJXH]��(UQHVWR�*X]PiQ�$JXLODU��5D~O�*RQ]iOH]�2UR]FR



(GXFDFLyQ�HQ�&RQWDGXUtD��$GPLQLVWUDFLyQ�
H�,QIRUPiWLFD�$GPLQLVWUDWLYD

/DV�5HGHV�GHO�&RQRFLPLHQWR�FRPR�%DVH�SDUD�,QFUHPHQWDU�OD�3URGXFWLYLGDG�,QYHVWLJDWLYD�GHO�3HUVRQDO�
'RFHQWH�GHO�,7/$&��&DVR�/$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
5HEHFD�$OPDQ]D�-LPpQH]��3DWULFLD�&DOGHUyQ�&DPSRV��1RUD�(ORLVD�+HUUHUD�+HUQiQGH]

(O�0DQHMR�GH�ORV�9DORUHV�GH�'RFHQWHV�FRQ�*UDGR�GH�'RFWRU�GH�OD�)&$7�
GH�OD�8$7�)UHQWH�DO�0RGHOR�GH�ODV�&RPSHWHQFLDV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
/HRSROGR�0HQGR]D�9LOODQXHYD��-RUJH�$OEHUWR�5DPLUH]�*UDFLDQR��2IHOLD�6DQWRV�7RUUHV

([SHULHQFLDV�GH�(PSUHQGXULVPR�HQ�(PSUHVDV�$JURSHFXDULDV��
SRU�(JUHVDGDV�GH�OD�)DFXOWDG�GH�$JURELRORJtD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
6DOYDGRU�$JXLUUH�3DOHR

/DV�3UiFWLFDV�3URIHVLRQDOHV�FRPR�0HGLR�GH�9LQFXODFLyQ�SDUD�
OD�,QVHUFLyQ�/DERUDO�GH�ORV�$OXPQRV�GHO�&XFLpQHJD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
+HOJD�(OHQD�5RHVQHU�*DUFtD��7HUHVD�$PDOLD�5RVDOHV�(VWUDGD��0DUtD�$OLFLD�&HUYDQWHV�$YDORV

(O�$%3�HQ�OD�/LFHQFLDWXUD�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�OD�)&&$�8061+� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
-RVp�&HVDU�0DFHGR�9LOOHJDV��-HV~V�$\DOD�+XUWDGR��5RGROIR�&DPDFKR�3pUH]

/D�)XQFLyQ�'RFHQWH�GHO�&RQWDGRU�3~EOLFR��,QVWLWXWR�,UDSXDWR��8QLYHUVLGDG�
$XWyQRPD�GH�6LQDORD�\�8QLYHUVLGDG�7HFQROyJLFD�GH�7LMXDQD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
-RVH�'DYLG�0DUWLQH]�&DVWUR��$QGUpV�8OWUHUDV�5RGUtJXH]��6HYHUR�-LPpQH]�$UWHDJD

&RPHUFLR�(OHFWUyQLFR�XQD�5HDOLGDG�/HJDO� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
0D�<RODQGD�+HUQiQGH]�%XFLR��-XDQ�&DUORV�0LUDQGD�5RVDOHV

(GXFDFLyQ��&RPSHWHQFLD�GHO�/tGHU�GH�OD�3HTXHxD�\�0HGLDQD�
(PSUHVD�GHO�0XQLFLSLR�GH�7XOD�GH�$OOHQGH�+LGDOJR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
-RVp�/XLV�$OYDUDGR�5HVHQGL]��0yQLFD�*DUFtD�0XQJXtD��0yQLFD�&RUQHMR�9HOD]TXH]

(VWXGLR�GH�3UH�(JUHVR�GH�OD�/LFHQFLDWXUD�HQ�&RQWDGXUtD�
*HQHUDFLyQ�����������GH�OD�)&&$�GH�OD�8061+� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
0D�+LOGD�5RGDOHV�7UXMLOOR��<XULW]L�/L]HWK�*iPH]�%pMDU

(VWUDWHJLD�GH�(YDOXDFLyQ�HQ�ODV�,QVWLWXFLRQHV�GH�(GXFDFLyQ�
6XSHULRU�HQ�0p[LFR�DO������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
0DULR�&KiYH]�=DPRUD��0D�+LOGD�5RGDOHV�7UXMLOOR

0RGHOR�7HyULFR�0HWRGROyJLFR�SDUD�OD�7UDVFHQGHQFLD�GH�ODV�+DELOLGDGHV�
%ODQGDV�HQ�OD�)RUPDFLyQ�,QWHJUDO�GH�(VWXGLDQWHV�GHO�,763$ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
/DXUD�$GDPH�5RGUtJXH]��0DULFHOD�9LOODQXHYD�3LPHQWHO��0LULDP�(��$JXLUUH�$ULDV

3URQXQFLDPLHQWRV�,QWHUQDFLRQDOHV�GH�)RUPDFLyQ�3URIHVLRQDO�
GHO�/LFHQFLDGR�HQ�&RQWDGXUtD�\�ODV�,QVWLWXFLRQHV�GH�(GXFDFLyQ�6XSHULRU� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
&HOHVWLQD�/ySH]�5REOHV��-RVp�-RDTXtQ�0DOGRQDGR�(VFDODQWH��&DUPHOD�0RQWLHO�&DEUHUD



$UWtFXORV�&LHQWtILFRV�SRU�,QYHVWLJDGRUHV�HQ�0p[LFR�FRQ�HQIRTXH�
HQ�HO�FDPSR�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ��1HJRFLRV�\�&RQWDGXUtD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
'DOLD�*DUFtD�2UR]FR��9LFWRU�*HUDUGR�$OIDUR�*DUFLD��,UPD�&ULVWLQD�(VSLWLD�0RUHQR

3HUIHFFLRQDPLHQWR�*HUHQFLDO� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
(OLG�8EHU�*DUFLD�0RUDOHV��9LFWRU�0DQXHO�3RUWLOOR�&DVWLOOR��(ULFN�2FWDYLR�5RMR�6LPHQWDO

(GXFDFLyQ�GH�&DOLGDG�\�HO�'HVDUUROOR�+XPDQR�HQ�HO�,7(6=� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
-XOLHWD�5DTXHO�+HUQiQGH]�9LGDOHV

/06��XQD�$OWHUQDWLYD�SDUD�OD�&DSDFLWDFLyQ�GHO�3HUVRQDO�GH�
7HVRUHUtD�HQ�ORV�0XQLFLSLRV�GH�0LFKRDFiQ�GH�2FDPSR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
0LULDP�*X]PiQ�*RQ]iOH]��0D�<RODQGD�+HUQiQGH]�%XFLR

5HLQJHQLHUtD�GH�3URFHVRV�$SOLFDGD�D�XQ�*HQHUDGRU�\�9DOLGDGRU�
GH�3yOL]DV�&RQWDEOHV�(OHFWUyQLFDV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
-HVXV�(GXDUGR�/HPXV�9LOOLFDxD��%HUWKD�*HRUJLQD�)ORUHV�'tD]

/D�,PSRUWDQFLD�GHO�XVR�GH�ODV�7,&V��FRPR�,QQRYDFLyQ�HQ�OD�3UiFWLFD�
'RFHQWH�FRQ�(�/HDUQLQJ�HQ�OD�(GXFDFLyQ�6XSHULRU� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
-DTXHOLQH�7RVFDQR�*DOHDQD��0DUtD�*XDGDOXSH�6RWR�0ROLQD

5HJUHVLyQ��5HJUHVLyQ�/LQHDO�\�3RWHQFLDO���$OSKHP6RIW�$SS�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
-RVH�6HUUDQR�+HUHGLD��-RVH�5DPRQ�6HUUDQR�+HUHGLD



5HFXUVRV�+XPDQRV

/D�*HVWLyQ�GHO�&DSLWDO�+XPDQR�$SOLFDGD�D�OD�0HMRUD�HQ�OD�
3URGXFWLYLGDG�GH�ODV�3\PHV�GH�/=&� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
3DWULFLD�&DOGHUyQ�&DPSRV��5HEHFD�$OPDQ]D�-LPpQH]��1RUD�(ORLVD�+HUUHUD�+HUQiQGH]

%LHQHVWDU�(PRFLRQDO��5HVHxD�GH�1XHYH�(VWXGLRV�������DO������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
+HUPDQ�)UDQN�/LWWOHZRRG�=LPPHUPDQ��/DXUD�(GLWK�$OYLWHU�5RMDV

5HVXOWDGRV�GH�OD�,PSOHPHQWDFLyQ�GH�3URFHVRV�GH�5HFOXWDPLHQWR��
6HOHFFLyQ�GH�3HUVRQDO�\�VX�&RUUHODFLyQ�FRQ�OD�5RWDFLyQ�GH�3HUVRQDO� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
$PpULFD�5RVDQD�*XWLHUUH]�=XxLJD��-RUJH�+XPEHUWR�=XxLJD�&RQWUHUDV��0DULD�(XJHQLD�/ySH]�3RQFH

3UREOHPDV�GHO�&OLPD�/DERUDO�HQ�OD�(PSUHVD�$$,5(�6�$�'(�&�9�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
$OHMDQGUR�+HUQDQGH]�*RQ]DOH]��6XVDQD�5H\HV�9i]TXH]��-XOLR�(QULTXH�5H\HV�9i]TXH]

'HVHUFLyQ�GH�&DQGLGDWRV�DV��D�3XHVWR�GH�7UDEDMR�HQ�HO�3URFHVR�
GH�5HFOXWDPLHQWR�\�6HOHFFLyQ�HQ�XQ�&DOO�&HQWHU��6tQGURPH�'RQ�5DPyQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
(PLOLR�&DUULOOR�2MHGD

0RGHOR�7HyULFR�0HWRGROyJLFR�GH�OD�(YDOXDFLyQ�GHO�'HVHPSHxR�/DERUDO�
GH�ODV�3\0(6�GHO�0XQLFLSLR�GH�0RUHOLD�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
*DEULHOD�0XUDWDOOD�%DXWLVWD��0DUtD�0LUH\D�*DUFtD�0DUWtQH]

)HHGEDFN�GH�OD�+DELOLGDG�GH�/LGHUD]JR�HQ�ORV�'RFHQWHV�8QLYHUVLWDULRV�
GHO�&XFLpQHJD�6HGH�/D�%DUFD�XQD�3HUVSHFWLYD�GHO�(VWXGLDQWH� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
$ODQL]�6DQFKH]�$GROIR��0DUtD�$OLFLD�&HUYDQWHV�$YDORV��+DOGHU�<DQGU\�/RRU�=DPEUDQR

7DOOHU�GH�5HIOH[LyQ�GH�OD�0HGLDFLyQ�(VFRODU�FRPR�(VWUDWHJLD�SDUD�5HGXFLU�
OD�9LROHQFLD�(VFRODU�HQ�XQD�,(6�GH�$GPLQLVWUDFLyQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
)HOLVD�<DHULP�/ySH]�%RWHOOR��$UDFHOL�5RPHUR�5RPHUR

(VWXGLR�VREUH�OD�0RWLYDFLyQ�GH�ORV�'RFHQWHV�HQ�HO�1LYHO�0HGLR�6XSHULRU�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0DULVRO�3DOPHUtQ�&HUQD��/HWLFLD�6HVHQWR�*DUFtD��'HOLD�/LOLD�9HOD]FR�&DSLVWUiQ

/D�*HVWLyQ�GHO�&DSLWDO�+XPDQR�\�VX�,PSDFWR�HQ�HO�'HVDUUROOR�GH�ODV�3\PHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
6yVLPD�&DUULOOR��/RUHWR�0DUtD�%UDYR�=DQRJXHUD��=XOHPD�&RUGRYD�5XL]

/D�,QH[LVWHQFLD�GHO�5HJODPHQWR�,QWHULRU�GH�7UDEDMR�
\�VXV�&RQVHFXHQFLDV�HQ�OD�2UJDQL]DFLyQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
-RUJH�+XPEHUWR�=XxLJD�&RQWUHUDV��$PpULFD�5RVDQD�*XWLHUUH]�=XxLJD��0DULD�6RQLD�+HUQiQGH]�'XDUWH

(VWXGLDQWHV�GH�,QJHQLHUtD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�0LFKRDFDQD�\�HO�,QYHQWDULR�
GH�VX�3HUILO�(PSUHQGHGRU� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0DUtD�*XDGDOXSH�6RWR�0ROLQD

7HRUtDV�,PSOtFLWDV�&XOWXUDOHV�\�VX�,PSRUWDQFLD�HQ�OD�3URIHVLRQDOL]DFLyQ�GH�ORV�'RFHQWHV� � � � � � � � � � � � � ����
0DUtD�*XDGDOXSH�6RWR�0ROLQD��-DTXHOLQH�7RVFDQR�*DOHDQD

&RPSHWHQFLD�&RPXQLFDWLYD�HQ�HO�6HFWRU�0DQXIDFWXUHUR�([SRUWDGRU�GH�0LFKRDFiQ��0p[LFR� � � � � � � � � � � ����
$UJHOLD�&DOGHUyQ�*XWLpUUH]��-DTXHOLQH�7RVFDQR�*DOHDQD



7HFQRORJtDV�GH�OD�,QIRUPDFLyQ�\�OD�&RPXQLFDFLyQ��7,&�V��
\�7HFQRORJtDV�6XVWHQWDEOHV

/DV�&RPSHWHQFLDV�HQ�HO�8VR�GH�ODV�7,&�GH�(VWXGLDQWHV�
\�'RFHQWHV�HQ�(VFXHODV�1RUPDOHV�GH�1D\DULW� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
+HFWRU�0DQXHO�5RGUtJXH]�*yPH]

/D�5HVSRQVDELOLGDG�6RFLDO�HQ�,QVWLWXFLRQHV�(GXFDWLYDV�GH�1LYHO�6XSHULRU�HQ�0LFKRDFiQ� � � � � � � � � � � � � ����
*DEULHOD�0XUDWDOOD�%DXWLVWD��/LOLDQD�*X]PiQ�5XL]��$OHMDQGUD�*DUFtD�3pUH]�1HJUyQ

0RGHOR�7HyULFR�0HWRGROyJLFR�SDUD�OD�&DUDFWHUL]DFLyQ�GH�XQ�6LVWHPD�
,QWHQVLYR�GH�3URGXFFLyQ�$YtFROD�HQ�=XUXPEHQHR��0LFKRDFiQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
-XDQD�0DUFHOD�*DUFtD�*X]PiQ��1DQF\�&DPEUyQ�0XxR]��%HQMDPtQ�*yPH]�5DPRV

,QFUHPHQWR�GH�/D�3URGXFWLYLGDG�HQ�HO�ÉUHD�&RQWDEOH�PHGLDQWH�HO�8VR�
GH�ODV�7HFQRORJtDV�GH�,QIRUPDFLyQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
/XLV�)UDQFLVFR�&UXFHV�$OFiQWDU��-RVp�,VDEHO�6HJXUD�=DOHWD��0DUtD�GH�ORV�ÉQJHOHV�*RQ]iOH]�&UX]

,QYROXFUDPLHQWR�GH�OD�6XVWHQWDELOLGDG�GHQWUR�GHO�&XUUtFXOXP�
GH�(QVHxDQ]D�GHO�'LVHxR�,QGXVWULDO�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
)HOLVD�<DHULP�/ySH]�%RWHOOR

$QiOLVLV�\�'LVHxR�GHO�6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLyQ�$FDGpPLFD�GH�3URIHVRUHV�
EDMR�OD�0HWRGRORJtD�2ULHQWDGD�D�2EMHWRV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
%UXQR�5DPRV�2UWL]��5RVDOED�&HUYDQWHV�0H]D

5HODFLyQ�HQWUH�7,&
V��&RQHFWLYLVPR�\�6RFLRIRUPDFLyQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
7HOOLWXG�+LODULR�6RVD�5XL]��)HOLSH�GH�-HV~V�7HQRULR�*X]PiQ��0DUFHOR�7HQRULR�*X]PiQ

'R[LQJ��/D�3UiFWLFD�,OHJDO�GHO�0DUNHWLQJ�'LJLWDO�HQ�5HGHV�6RFLDOHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
)ODYLR�6XiUH]�0XxR]

*HQHUDFLyQ�GH�OD�)RUPD�GH�2EMHWRV�$SOLFDQGR�3ROLQRPLRV�GH�%p]LHU�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
-XDQ�3DEOR�*XHUUD�,EDUUD��$QD�&HOLD�6HJXQGR�6HYLOOD��5RGULJR�*RYHD�0DULDQR

(YDOXDFLyQ�GH�ODV�7HFQRORJtDV�5),'��%HDFRQ��*36�	�/RFXV�7UD[[� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
$OLFLD�/LQDUHV�5DPtUH]��-XDQ�3DEOR�*XHUUD�,EDUUD

0RWLYDFLyQ�\�$SUHQGL]DMH�5HIOH[LYR�HQ�(QWRUQRV�9LUWXDOHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
&ODXGLD�*XDGDOXSH�ÉOYDUH]�+XDQWH��0D�0DUWKD�0DUtQ�/DUHGR��0D\UD�,W]HO�+XHUWD�%DOWD]DU

$QiOLVLV�GH�'DWRV�SDUD�OD�7RPD�GH�'HFLVLRQHV�HQ�ODV�,QVWLWXFLRQHV�GH�(GXFDFLyQ�6XSHULRU � � � � � � � � � � � ����
*XVWDYR�$OIRQVR�*XWLpUUH]�&DUUHyQ��0DUtD�GHO�3LODU�0H]D�%XFLR

(O�P�OHDUQLQJ�FRPR�5HFXUVR�GH�$SR\R�HQ�OD�$VLJQDWXUD�GH�'HVDUUROOR�
GH�3UR\HFWRV�&RPSXWDFLRQDOHV�GH�OD�/LF�&LHQFLDV�&RPS�GH�OD�8$(+� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
(GJDU�2OJXtQ�*X]PiQ��6DQGUD�/X]�+HUQiQGH]�0HQGR]D

'LVHxR�GH�$SOLFDFLyQ�0yYLO�SDUD�/RJtVWLFD�GH�5HFROHFFLyQ�GH�5HVLGXRV�6yOLGRV�8UEDQRV�� � � � � � � � � � � � ����
8ULHO�&DPEUyQ�+HUQiQGH]��9DQHVVD�$OHMDQGUD�'HOJDGR�0D\



3HUFHSFLyQ�GH�6HJXULGDG�HQ�0p[LFR�YV�ODV�3UiFWLFDV�GH�6HJXULGDG�HQ�5HGHV�6RFLDOHV� � � � � � � � � � � � � � � ����
)ODYLR�6XiUH]�0XxR]

,PSOHPHQWDFLyQ�GH�XQ�6RIWZDUH�SDUD�&DOFXODU�'RVLV�GH�)HUWLOL]DFLyQ�2UJiQLFD�
H�,QRUJiQLFD�SDUD�$XPHQWDU�OD�3URGXFWLYLGDG�$JUtFROD�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
,VPDHO�5tRV�5HQWHUtD��5DIDHO�$QWRQLR�1iMHUD�5LYHUD

,QFOXVLyQ�'LJLWDO�HQ�ORV�$GXOWRV�0D\RUHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
&ODXGLD�9LYLDQD�$OYDUH]�9HJD��$OEHUWR�-DEDOHUD�2YLHGR��1LFRODVD�9DOHQFLDQD�0RUHQR

)RUPDFLyQ��&DSDFLWDFLyQ�GHO�3HUVRQDO�H�,QIUDHVWUXFWXUD�HQ�ODV�7LF
6�
FRPR�)DFWRUHV�SDUD�OD�&RPSHWLWLYLGDG�GH�ODV�0LS\PHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
6DQGUD�-XOLHWD�6DOGLYDU�*RQ]iOH]��0D\GD�*RQ]DOH]�(VSLQR]D��-DFNHOLQH�+HUQiQGH]�%HMDUDQR

8VR�GH�+HUUDPLHQWDV�'LJLWDOHV�SDUD�HO�$SUHQGL]DMH�6LJQLILFDWLYR�
\�'HVDUUROOR�GH�+DELOLGDGHV�,QIRUPDWLYDV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
(OLEt�*RGtQH]�&HUGD��0DJGLHO�*RPH]�0XxL]��(GJDU�(OR\�7RUUHV�2UR]FR

/D�LPSRUWDQFLD�GH�OD�$OIDEHWL]DFLyQ�,QIRUPDFLRQDO�HQ�OD�(GXFDFLyQ�D�1LYHO�6XSHULRU� � � � � � � � � � � � � � � � ����
(OLEt�*RGtQH]�&HUGD��0DJGLHO�*RPH]�0XxL]��(GJDU�(OR\�7RUUHV�2UR]FR

5HVXOWDGRV�GHO�8VR�GH�OD�+HUUDPLHQWD�GH�*DPLILFDFLyQ�(GPRGR�
HQ�XQ�&XUVR�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
6DOYDGRU�$QWHOPR�&DVDQRYD�9DOHQFLD��3HGUR�&KiYH]�/XJR��5LJREHUWR�/ySH]�(VFDOHUD



7HRUtD�GH�ODV�&LHQFLDV�$GPLQLVWUDWLYDV

*REHUQDQ]D�\�&RQVHUYDFLyQ�HQ�HO�3DUTXH�1DFLRQDO�+XDWXOFR�HQ�2D[DFD��
8QD�3URSXHVWD�GH�(VWXGLR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
-RQDWDQ�(VSLQRVD�1LHWR

8Q�$QiOLVLV�2UJDQL]DFLRQDO�HQ�OD�,QFOXVLyQ�GH�XQD�3ODQHDFLyQ�(VWUDWHJLD�
$SOLFDGD�DO�,QWHULRU�GH�XQ�&HQWUR�(GXFDWLYR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
6LOYHULR�)HGHULFR�&XDUHQWD�*DUFtD��-RUJH�$OEHUWR�5DPLUH]�*UDFLDQR��-RVH�$QWRQLR�0DUHV�7RUUHV

/D�3HUFHSFLyQ�GH�OD�3REODFLyQ�5HVSHFWR�D�ORV�&DPELRV��HQ�*HQHUDO��
TXH�KD�,PSOHPHQWDGR�HO�*RELHUQR�5HJHQWH�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
)HUQDQGR�$YLOD�&DUUHyQ

(O�/LGHUD]JR�\�ODV�7HFQRORJtD�GH�OD�,QIRUPDFLyQ�SDUD�OD�*HVWLyQ�
GHO�&RQRFLPLHQWR�HQ�OD�7RPD�GH�'HFLVLRQHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
/XLV�/XMDQ�9HJD��*UDFLHOD�GHO�&DUPHQ�6DQGRYDO�/XMiQ��(GXDUGR�'RPtQJXH]�$UULHWD

(O�3URFHVR�GH�3ODQLILFDFLyQ�)LQDQFLHUD�\�VXV�(WDSDV�SDUD�,QIOXHQFLDU�
HQ�ODV�)LQDQ]DV�GHO�(VWXGLDQWH�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0LJXHO�=DYDOD�/ySH]��(VSHUDQ]D�&RWHUD�5HJDODGR��0DUtD�&RQFHSFLyQ�5RGUtJXH]�0HUFDGR

/D�3ODQHDFLyQ�0XQLFLSDO�HQ�OD�*HVWLyQ�8UEDQD�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0DUFHOD�)LJXHURD�$JXLODU

9DULDEOHV�TXH�,QFUHPHQWDQ�OD�(VSHUDQ]D�GH�9LGD�GH�ODV�(PSUHVDV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
.DUHQ�5XL]�+HUQiQGH]��-XDQ�,JQDFLR�5H\HV�*DUFtD

(YDOXDFLyQ�GHO�3URFHVR�/RJtVWLFR�GH�5HTXHULPLHQWRV�GH�&RPSUDV�
GH�XQD�3<0(�GH�&LXGDG�-XiUH]� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
9LFWRU�0DQXHO�3RUWLOOR�&DVWLOOR��(OLG�8EHU�*DUFLD�0RUDOHV��(ULFN�2FWDYLR�5RMR�6LPHQWDO



)LQDQ]DV

$QiOLVLV�GHO�&RQWH[WR�6RFLDO�GH�OD�/H\�)LQWHFK�HQ�0p[LFR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
)LOLEHUWR�(QULTXH�9DOGpV�0HGLQD��(IUDtQ�-DUDPLOOR�%HQKXPHD

3ODQHDFLyQ�)LQDQFLHUD�0HFDQL]DGD�HQ�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�$JUtFROD�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
5REHUWR�5LYDV�9DOHQFLD

/D�5HHVWUXFWXUDFLyQ�HQ�7LHPSRV�GH�&ULVLV�2UJDQL]DFLRQDO� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
$OLQD�$LUDP�5tRV�$OYDUDGR

0p[LFR������������5HODFLyQ�GH�&DXVDOLGDG�HQWUH�,3&�GH�OD�%ROVD�0H[LFDQD�
GH�9DORUHV��%09��\�HO�7LSR�GH�&DPELR�3HVR�'yODU��IL[�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
6DQGUD�$YHQGDxR�&UX]

(VWXGLR�GH�)DFWLELOLGDG�\�5HQWDELOLGDG�)LQDQFLHUD�GH�XQD�+XHUWD�
GH�$JXDFDWH�+DVV�HQ�HO�0XQLFLSLR�GH�8UXDSDQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
+XJR�$OHMDQGUR�0LHU�6FKPLGW��$OIRQVR�*RQ]DOH]�*DUFtD

(O�5HQGLPLHQWR�6RFLDO�VREUH�,QYHUVLyQ��FRPR�,QGLFDGRU�SDUD�(YDOXDU�
HO�,PSDFWR�6RFLDO�HQ�ORV�3UR\HFWRV�GH�(PSUHQGLPLHQWR�6RFLDO� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
(U�1DYDV�0DOGRQDGR

(O�(VWXGLR�)LQDQFLHUR�\�(FRQyPLFR�GHO�3UR\HFWR�$VSHUJRW��&ULDQ]D�
\�&RPHUFLDOL]DFLyQ�GHO�&DUDFRO�+HOL[�$VSHUVD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0DUtD�'RORUHV�0DUWtQH]�'tD]��(GLWK�$PDOLD�%DUUDJiQ�/ySH]

/D�%DQFD�0H[LFDQD�\�VX�3URGXFWLYLGDG��YLVWD�GHVGH�OD�3HUVSHFWLYD�
GH�OD�7HRUtD�GH�OD�)LUPD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
-RUJH�9tFWRU�$OFDUD]�9HUD��9DOHQWtQ�5LYHUD�5RVDOHV

)OXMRV�GH�&DMD�GH�ODV�(PSUHVDV�)LQDQFLDGDV�FRQ�'HXGDV�([WUDQMHUDV�
GHO�6HFWRU�&RQVXPR�)UHFXHQWH�GH�OD�%ROVD�0H[LFDQD�GH�9DORUHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
-RVp�$QWRQLR�0RUDOHV�&DVWUR

(YDOXDFLyQ�GH�(GXFDFLyQ�)LQDQFLHUD�HQ�(VWXGLDQWHV�GH�&DUUHUDV�GH�,QJHQLHUtD�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
$OHMDQGUR�*DUFtD�%HQFRPR��*UDFLHOD�GHO�&DUPHQ�6DQGRYDO�/XMiQ��/XLV�/XMDQ�9HJD

/RV�0LFURFUpGLWRV�FRPR�+HUUDPLHQWD�GH�(TXLGDG�\�(PSRGHUDPLHQWR�GH�ODV�0XMHUHV�� � � � � � � � � � � � � � � ����
1RUPD�/DXUD�*RGtQH]�5H\HV��0RLVpV�6DOYDGRU�%HFHUUD�0HGLQD��<XULW]L�/L]HWK�*iPH]�%pMDU



,QQRYDFLyQ�2UJDQL]DFLRQDO

,QWHUYHQFLyQ�VREUH�OD�&DOLGDG�GH�ORV�6HUYLFLRV�8QLYHUVLWDULRV��(O�&DVR�GH�XQ�
&HQWUR�GH�6HUYLFLRV�,QIRUPDWLYRV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
$QD�/XFLD�0DFKDGR�9DOHQ]XHOD��'DYLG�$OHMDQGUR�&DVWLOOR�0HQFKDFD

5HWRV�HQ�HO�6HJXLPLHQWR�GH�(JUHVDGRV�)DFXOWDG�GH�&RQWDGXUtD�
\�$GPLQLVWUDFLyQ�8$(0p[� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
$QWRQLD�&RUGHUD�&DUGHQDV

/D�,QQRYDFLyQ�FRPR�3URFHVR�HQ�ODV�2UJDQL]DFLRQHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
5REHUWR�$QWRQLR�5tRV�/HyQ

/D�3URGXFFLyQ�GH�/DGULOORV�\�ORV�3UREOHPDV�TXH�HQ�HVWH�
3URFHVR�VH�([KLEHQ��FDVR���(O�1DUDQMR��0LFKRDFiQµ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
6XVDQD�5H\HV�9i]TXH]��-XOLR�(QULTXH�5H\HV�9i]TXH]

5HG�GH�0XVHRV�GH�(FXDGRU��&DVR�GH�(VWXGLR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
&ODXGLD�3DWULFLD�0DOGRQDGR�(UD]R��(YDULVWR�*DOHDQD�)LJXHURD��-RVp�ÉOYDUH]�*DUFtD

6LVWHPD�GH�*HVWLyQ�GH�OD�,QLFLDWLYD�/HDGHU�HQ�([WUHPDGXUD��(VSDxD���
0RGHOR�SDUD�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�3URJUDPDV�GH�&DUiFWHU�3~EOLFR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
)UDQFLVFR�-DYLHU�&DVWHOODQR�ÉOYDUH]��(YDULVWR�*DOHDQD�)LJXHURD��0DUtD�GH�OD�&UX]�GHO�5tR�5DPD

3URSXHVWD�GH�XQD�0HWRGRORJtD�GH�'HVDUUROOR�2UJDQL]DFLRQDO�$SOLFDEOH�
D�XQD�,QVWLWXFLyQ�3~EOLFD�GH�(GXFDFLyQ�6XSHULRU������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
%HUWKD�/X]�0DUWtQH]�+HUQiQGH]��6XVDQD�$PDQGD�9LOFKLV�&DPDFKR��0D��7HUHVD�$JXLOHUD�2UWHJD

/D�&RPXQLFDFLyQ�'DFWLOROyJLFD�$VLVWLGD�FRQ�ODV�7HFQRORJtDV�0yYLOHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
/XLV�/XMDQ�9HJD��(GXDUGR�'RPtQJXH]�$UULHWD��0DULVRO�3ULVFLOD�3DODIR[�%ROLYDU

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD�HQ�ODV�0L3\0(V�GH�OD�5HJLyQ�2ULHQWH�GH�0LFKRDFiQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
9DQHVVD�$OHMDQGUD�'HOJDGR�0D\��8ULHO�&DPEUyQ�+HUQiQGH]��6DXO�7DSLD�5H\QRVR

7pFQLFD�GH�LPSUHVLyQ�HQ��'�ySWLPD��SDUD�3URGXFLU�3LH]DV�GH�&DOLGDG�
HQ�&XDQWR�D�VX�'XUH]D�\�5HVLVWHQFLD��HQ�3LH]DV�GH�,PSUHVLyQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
-XOLR�(QULTXH�5H\HV�9i]TXH]��6XVDQD�5H\HV�9i]TXH]

9DFDV��3RVWHV�GH�/X]�\�&RUVHWHUtD��$�&XDWUR�'pFDGDV�GHO�,QLFLR�GH�
2UJDQL]DFLRQHV�SDUD�HO�'HVDUUROOR�5XUDO�HQ�&KLFDYDVFR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
(PPDQXHO�*DOLQGR�(VFDPLOOD

,PSOHPHQWDFLyQ�GHO�,QGLFH�GH�&DOLGDG�HQ�OD�*HVWLyQ�GH�$OPDFHQHV�
HQ�(QWLGDGHV�GH�6DOXG��,PSDFWR�HQ�HO�1LYHO�GH�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
'RXJODV�$GROIR�*DUFtD�*yPH]



0DUNHWLQJ

,PSOHPHQWDFLyQ�HQ�OD�/LFHQFLDWXUD�HQ�0HUFDGRWHFQLD�OD�0RGDOLGDG�(GXFDWLYD�
0L[WD�HQ�XQD�8QLYHUVLGDG�3XEOLFD������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
%HUWKD�/X]�0DUWtQH]�+HUQiQGH]��6XVDQD�$PDQGD�9LOFKLV�&DPDFKR��-RUJH�,JQDFLR�3HUH]�0RUDOHV

0DUNHWLQJ�6RFLDO�FRPR�*HQHUDGRU�GH�9DORU� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
(U�1DYDV�0DOGRQDGR��(OL]DEHWK�8UUXWLD�6DQDEULD

6WDUEXFNV��&DIp�\�3ODQHDFLyQ�(VWUDWpJLFD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
$GULDQD�/X]�0DUtD�0RQWLHO�ÉYLOD

(O�8VR�GHO�0DUNHWLQJ�HQ�ODV�(PSUHVDV�7H[WLOHV�0DQXIDFWXUHUDV��0,3<0(6��
GH�0RUROHyQ��*XDQDMXDWR��0p[LFR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
3DWULFLD�=DYDOD�9LOODJRPH]��'RUD�$JXLODVRFKR�0RQWR\D

1XHYDV�)RUPDV�GH�*HVWLyQ�HQ�ORV�6LVWHPDV�GH�,QIRUPDFLyQ�GH�0HUFDGRWHFQLD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
<XULW]L�/L]HWK�*iPH]�%pMDU��0D�+LOGD�5RGDOHV�7UXMLOOR

,PSXOVR�0HUFDGROyJLFR�HQ�ODV�0L3\0(V�HQ�OD�5HJLyQ�2ULHQWH�GH�0LFKRDFiQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
9DQHVVD�$OHMDQGUD�'HOJDGR�0D\��0DUtD�*ULVHOGD�&RUUHD�*DUFtD

8WLOL]DFLyQ�GH�6LVWHPDV�GH�,QIRUPDFLyQ�*HRJUiILFD�SDUD�(VWLPDU�
HO�0HUFDGR�3RWHQFLDO�GH�XQD�&OtQLFD�GH�3HTXHxDV�(VSHFLHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0LJXHO�ÉQJHO�%DXWLVWD�+HUQiQGH]��&HVDU�$OH[LV�5DPtUH]�%DUULRV��$OHMDQGUR�0DFLHO�%LUUXHWD

(O�0DUNHWLQJ�$SOLFDGR�D�ODV�8QLYHUVLGDGHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0D��GHO�&DUPHQ�$ULDV�9DOHQFLD

&RPSHWLWLYLGDG�\�0HUFDGRWHFQLD�HQ�HO�6HFWRU�WXUtVWLFR�GH�0p[LFR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
<XVHOLP�$QJpOLFD�9LOOD�+HUQiQGH]��9LUJLQLD�+HUQDQGH]�6LOYD��6DOYDGRU�0DGULJDO�0RUHQR

+HUUDPLHQWDV�GHO�0DUNHWLQJ�'LJLWDO�SDUD�3RVLFLRQDPLHQWR�GH�3\PHV�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0DULFUX]�9DOGH]�3ODQFDUWH��0DUWKD�%HDWUL]�)ORUHV�5RPHUR

(O�0DUNHWLQJ�$SOLFDGR�HQ�ODV�0LS\PHV�GHO�9DOOH�GH�6DQ�4XLQWtQ��
8Q�&DPLQR�D�VX�&UHFLPLHQWR�\�'HVDUUROOR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0DULD�-RVH�=XxLJD�9LOOD



(VWXGLR�GH�*pQHUR�HQ�ODV�2UJDQL]DFLRQHV

/D�0XMHU�(VWDGRXQLGHQVH�HQ�OD�6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO�\�VX�&ODYH�&RQWULEXFLyQ�HQ�OD�
$GPLQLVWUDFLyQ�\�ORV�5HFXUVRV�+XPDQRV� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
(PLOLR�&DUULOOR�2MHGD

3HUVSHFWLYD�7HyULFD�GHO�7HFKR�GH�&ULVWDO�HQ�HO�(PSRGHUDPLHQWR�3ROtWLFR�GH�ODV�0XMHUHV� � � � � � � � � � � � � ����
$PpULFD�,YRQQH�=DPRUD�7RUUHV

'LDJQyVWLFR�GH�$SWLWXGHV�(PRFLRQDOHV�GH�OD�0XMHU�3URIHVLRQLVWD�HQ�
XQ�2UJDQLVPR�GH�)LVFDOL]DFLyQ�6XSHULRU� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
/LOLDQD�*X]PiQ�5XL]



(PSUHQGLPLHQWR

6LWXDFLyQ�$FWXDO�GHO�&DPSR�0H[LFDQR��$QiOLVLV�GHO�3HULRGR������²������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
-RVH�0DQXHO�1~xH]�2OLYHUD��5RGROIR�&DEUDO�3DUUD��0LJXHO�ÉQJHO�1RULHJD�*DUFtD

)RPHQWDQGR�XQD�&XOWXUD�(PSUHQGHGRUD�HQ�ODV�,QVWLWXFLRQHV�GH�(GXFDFLyQ�6XSHULRU� � � � � � � � � � � � � � � � ����
0yQLFD�/HWLFLD�$FRVWD�0LUDQGD

/RV�3HTXHxRV�3URGXFWRUHV�GH�0Dt]�GH�6DQ�0LJXHO�GH�OD�3D]��-DOLVFR��
8Q�DQiOLVLV�GH�VXV�(VWUDWHJLDV�GH�3URGXFFLyQ�\�&RPHUFLDOL]DFLyQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
-RVHILQD�(OL]DEHWK�*RGtQH]�&KDYR\D��(UQHVWR�*X]PiQ�$JXLODU

ÉUHDV�GH�2SRUWXQLGDG�GHO�7XULVPR�6XVWHQWDEOH�HQ�HO�0XQLFLSLR�GH�2FRWOiQ��-DOLVFR� � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0LJXHO�&DVWUR�6iQFKH]��/X]�0DUtD�*DOiQ�%ULVHxR

0DQHMR�$GPLQLVWUDWLYR�HQ�ODV�([SORWDFLRQHV�$JURSHFXDULDV�GH�OD�5HJLyQ�
1RUWH�GHO�(VWDGR�GH�-DOLVFR��0p[LFR�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
-RVH�0DQXHO�1~xH]�2OLYHUD��5RGROIR�&DEUDO�3DUUD��&DWKHULQH�1LQRVND�*XHYDUD�*DU]yQ

)DFWLELOLGDG�SDUD�(PSUHQGHU�XQD�(PSUHVD�(PERWHOODGRUD�GH�$JXD�
GH�&RFR�HQ�/i]DUR�&iUGHQDV��0LFKRDFiQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
$OPD�5RVD�7DSLD�7DSLD��$UDFHOL�*DOYDQ�0RQWHORQJR��5DIDHO�5D\D�9LOODOSDQGR

2SWLPL]DFLyQ�GH�ODV�$JXDV�5HVLGXDOHV�TXH�*HQHUDQ�
)RQGDMHV�HQ�XQD�,QGXVWULD�7HTXLOHUD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0DULD�6RQLD�+HUQiQGH]�'XDUWH��$PpULFD�5RVDQD�*XWLHUUH]�=XxLJD��0DULD�(XJHQLD�/ySH]�3RQFH

(YDOXDFLyQ�'LDJQyVWLFD�SDUD�)RUWDOHFHU�ORV�3URFHVRV�HQ�ODV�(PSUHVDV�
GH�&G��0DGHUR��7DP��SDUD�VX�3HUPDQHQFLD�HQ�HO�0HUFDGR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
5D\PXQGR�+HUQDQGH]�%DUWROXFKL��)LOLEHUWR�$UpYDOR�*RQ]iOH]��&DUORV�(QULTXH�0DUWtQH]�GHO�$QJHO

,PSOHPHQWDFLyQ�GH�3UR\HFWRV�6RFLDOHV�D�7UDYpV�GH�ODV�$VRFLDFLRQHV�
&LYLOHV�VLQ�)LQHV�GH�/XFUR�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0DULVRO�3ULVFLOD�3DODIR[�%ROLYDU��(GXDUGR�'RPtQJXH]�$UULHWD��$OHMDQGUR�*DUFtD�%HQFRPR

$QiOLVLV�GH�OD�0RWLYDFLyQ�\�/LGHUD]JR�HQ�ORV�-yYHQHV�
(PSUHQGHGRUHV�GHO�%DFKLOOHUDWR�1LFRODLWD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
$OPD�$]XFHQD�%DXWLVWD�7HMHGD��*LQD�9LOODQXHYD�3pUH]��=KDGDVND�0DUWtQH]�&DOGHUyQ

3ROtWLFDV�3~EOLFDV�SDUD�HO�'HVDUUROOR�6XVWHQWDEOH�HQ�
HO�(VWDGR�GH�0LFKRDFiQ�GH�2FDPSR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0RLVpV�6DOYDGRU�%HFHUUD�0HGLQD��5RVDOtD�/ySH]�3DQLDJXD��1RUPD�/DXUD�*RGtQH]�5H\HV

5DVJRV�GH�(PSUHQGHGRU�\�(PSUHQGLPLHQWR�6RFLDO�HQ�&RPXQLGDGHV�
0DUJLQDGDV�GHO�(VWDGR�GH�0p[LFR��6DQ�)UDQFLVFR�3XWOD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
-DYLHU�-HV~V�5DPtUH]�+HUQiQGH]

'LDJQyVWLFR�GH�)DFWLELOLGDG�SDUD�3URGXFLU�$OPLGyQ�D�%DVH�GH�6HPLOOD�
GH�´%URVLPXP�$OLFDVWUXPµ��5DPyQ��3DUD�VX�8VR�HQ�OD�,QGXVWULD� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
0DULD�(XJHQLD�/ySH]�3RQFH��-RUJH�+XPEHUWR�=XxLJD�&RQWUHUDV��0DULD�6RQLD�+HUQiQGH]�'XDUWH



,PSDFWR�(FRQyPLFR�GH�ODV�3\PHV�HQ�OD�5HJLyQ�1RUHVWH�GHO�(VWDGR�GH�'XUDQJR� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
-HVVLFD�/ySH]�9DUHOD��5RVD�(VSHUDQ]D�'tD]�7RUUHV
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Resumen  

Las organizaciones han tenido que adaptarse a los cambios que se han venido presentando 

en los últimos años, en la cuestión del uso de las tecnologías. Las tecnologías de la 

información y comunicaciones (Tics) han probado ser una de las herramientas con mayor 

potencial para generar desarrollo económico en los países y bienestar para sus habitantes. 

Mejorando los procesos comerciales (OCDE). 

El estudio de la presente tiene como objetivo realizar un análisis del  sistema integral de 

inventarios para el buen funcionamiento actual de las empresas dedicadas al “Súper 

Mercado”, ubicadas en Tototlán, Jalisco, con el propósito  de crear conciencia en los 

empresarios de conocer la importancia del manejo  de tecnología para llevar de una manera 

más eficiente el control de sus inventarios. 

En la presente investigación se abordaron los argumentos de la temática, como es justificar 

el porqué de este estudio y su importancia, la cual se desarrolló aplicando preguntas que 

dieron como resultado conocer qué tipo de sistemas se cuenta en el mercado y cual podrían 

las empresas aplicar dentro de su organización. Se aplicó una encuesta, teniendo como 

población 20 empresas. Los resultados reflejan áreas de oportunidad para los contadores, ya 

que podrían ayudar a las empresas  instalar un control interno adecuado donde se manejen de 

forma correcta los inventarios. 

 

Palabras Clave: Inventarios, Super Mercados, Sistemas 

 

 

Abstract 

Organizations have had to adapt to the changes that have been occurring in recent years, in 

the question of the use of technologies. Information and communication technologies (ICTs) 

have proven to be one of the tools with the greatest potential to generate economic 

development in the countries and well-being for their inhabitants. Improving business 

processes (OECD). 

The objective of this study is to carry out an analysis of the integral system of inventories for 

the current good functioning of the companies dedicated to the "Super Market", located in 

Tototlán, Jalisco, with the purpose of creating awareness in the businessmen of knowing the 
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importance of the management of technology to carry in a more efficient way the control of 

their inventories. 

In the present investigation, the arguments of the subject were addressed, such as justifying 

the reason for this study and its importance, which was developed by applying questions that 

resulted in knowing what kind of systems are available in the market and which companies 

could apply within your organization. 

A survey was applied, having as a population 20 companies. The results reflect areas of 

opportunity for accountants, since they could help companies install adequate internal 

control. 

 

Keywords: Inventories, Super Markets, Systems 

 

Introducción  

La presente propuesta se justifica en que las empresas deben de tener un sistema con 

tecnología que permita obtener información práctica, concisa y efectiva en donde se visualice 

los máximos y mínimos de los inventarios para satisfacer las necesidades de los clientes y a 

la vez mantener los productos que la empresa necesita para vender. 

 

El estudio se basa en las empresas comerciales denominadas “Súper Mercado”, siendo su el 

principal giro de la empresa es la compra venta de distintos artículos para el hogar, consumo, 

licores, perfumería, artículos de higiene personal, artículos para bebe, etc. Estas empresas a 

lo largo de su apertura nunca han manejado un control en sus inventarios es por ello que 

tienen sobre abasto de algunos productos y carecen  de algunos.  

 

Las empresas  no cuenta con la información necesaria de cuanto inventario tiene en 

existencia, compra por lo que les pide el encarado de ventas,  a su criterio utilizando lo que 

se tiene plasmado en papel o por lo que se contó, por lo cual se estudiara cuantos tipos de 

software ofrece el mercado para la implementación de un software contable que ayude a 

administrar y controlar de forma eficaz los inventarios. 
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Para llevar una adecuada administración de inventarios se debe considerar como se mueven 

los materiales, como se llevan los registros de compra y venta de la mercancía, el inventario 

físico debe de concordar con lo que se tenga registrado ya sea manualmente o 

electrónicamente. 

 

Un acertado control en las existencias es lo que les permite a las compañías no generar gastos 

en productos que aún se encuentren útiles en los almacenes, pero que debido al deficiente 

control en los mismos, se vuelven a generar las mismas órdenes de compras, obteniendo de 

esta manera consumos considerables.  

 

Empleando un sistema apropiado para el manejo de los mismos, se podrá mejorar la gestión 

de compras de materia prima de las empresas dedicadas a esta actividad, logrando dar 

respuestas rápidas a sus clientes, controlar los gastos y alcanzar una mejor organización en 

los distintos almacenes y mantener el nivel óptimo en los mismos. 

 

 Una sistematización integral es de suma importancia para que las empresas tomen decisiones 

adecuadas al momento de  comprar y proporcionar a sus clientes lo que necesitan. 

 

Para Zapata, (2014), Desde el punto de vista de la empresa industrial inventarios son los 

bienes de una empresa destinados a la producción de artículos para su posterior venta. 

Según Domínguez, (2012), un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan 

entre sí para lograr un objetivo común” 

Para Rojo, (2000), un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados 

que recoge datos, los procesa y convierte en información, que almacena y posteriormente se 

da a conocer a sus usuarios.  

Refiere Gómez, (2003), que un sistema de contabilidad es una estructura organizada 

mediante la cual se recogen las informaciones de una empresa como resultado de sus 

operaciones, valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros y que presentados a 

la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras. 

En conclusión de acuerdo con lo que refieren los autores arriba mencionados, los sistemas de 

inventarios son los que recogen información necesaria mediante la aplicación de un software 
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especializado que ofrecen por distintos proveedores y que sirven para controlar la entrada y 

salida de mercancías y que al final del día nos darán información en la base de datos de cuanto 

se tiene en existencia, y esto permite a la empresa realizar los pedidos adecuados para poder 

ofrecer los productos en tiempo a los clientes. 

En la presente investigación se abordaran 20 empresas dedicadas a este mismo giro dentro 

de la ciudad de Tototlán, Jalisco dando un enfoque especial en una empresas que accedió a 

participar de este estudio de forma completa y proporcionar todos los datos necesarios para  

justificar el porqué de este estudio y su importancia, la cual se desarrolló aplicando preguntas 

que dieron como resultado el sistema a implantar que  resulte más adecuado para que la 

empresa corrija los errores en el manejo de sus inventarios y se obtengan mejores resultados, 

lo siguiente se llevara a cabo aplicando un instrumento de evaluación. 

Se abordaron  todos los aspectos que forman el  marco teórico que dará sustento a lo que son  

los inventarios, sistema y métodos que se pueden utilizar dentro de una empresa para llevar 

de forma correcta y eficaz el manejo y control de los mismos. 

 Se realizó un Diagnostico de las organizaciones dedicadas al “Súper  Mercado” seguido de 

un estudio de los sistemas que oferta el mercado para llevar el control de inventarios. 

Finalmente contiene las conclusiones derivadas de este estudio acerca de las empresas sujetas 

de estudio. 

 

Planteamiento del problema 

Los sistemas de inventarios son necesarios para poder llevar un control de las mercancías 

que hay en existencia, así mismo los producto que están bajos en existencia para poder llegar 

a un mejor control en los inventarios. 

Los sistemas de inventarios sirven para satisfacer las necesidades o demandas de los clientes, 

puesto que estos representan frecuentemente una considerable inversión de recursos 

financieros, así mismo los sistemas de inventarios constituyen una base para la toma de 

decisiones, (Guerrero, 2011). 

Los supermercado de la ciudad de Atotonilco, Jalisco no  lleva con precisión un método de 

valuación de inventarios ya que algunas veces utiliza las Primeras entradas Primeras salidas 

(PEPS), últimas entradas primeras salidas (UEPS), el cual es manejado de forma manual, lo 

que ocasiona  que no se tenga  un buen control en sus inventarios. 
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Han tenido varias perdidas monetarias y de producto, aumento en algunos productos en los 

stock, se hacen pedidos innecesarios  esto es perjudicial para los súper mercados,  porque no 

se lleva un buen  control al momento de hacer pedido a los proveedores y al momento de 

surtir al cliente no se cuenta con todo lo necesario. 

Para mantener un sistema logistico eficiente, como herramienta que satisfaga la demanda es 

necesario que las empresas lo pongan en practica. Esto le ayudara a mantener al minimo el 

riesgo de perdida de dinero. 

 

Objetivo general de la investigación. 

Proponer  una sistematización integral que permita llevar correctamente los inventarios  de las 

empresas dedicadas al giro de “Súper Mercado” de la ciudad de Tototlán, Jalisco. 

   

Metodología   

Para dar cumplimiento al objetivo planteado y llevar a cabo la investigación, será preciso 

auxiliarnos de métodos de investigación tales como: 

 

La investigación de tipo descriptiva  sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través 

de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

Sera un estudio cuantitativo porque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. (Hernández Sampieri y otros: 2018).  

 

Para Pacheco y Cruz, (2006), la investigación cuantitativa utiliza una serie de instrumentos 

y procedimientos basados en herramientas de la estadística para la recolección y el 

procesamiento de sus datos y se aboca a probar una serie de hipótesis predefinidas, además 

busca medir y cuantificar y, a partir de ello, inferir o generalizar.  

Por otra parte, el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica. 
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Refiere Bejar, (2008), que la Investigación de campo se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.  

 

Para realizar esta investigación se utilizara un sistema que permita llevar de forma correcta 

los inventarios.  

 

Se llevara a cabo levantamiento de datos mediante la aplicación de entrevistas y 

cuestionarios, con el dueño y las personas encargadas de compras, almacenistas, y ventas. 

 

Con la recopilación de datos con los departamentos involucrados se llevara a cabo el análisis 

que permita seleccionar el sistema de inventarios más adecuado para las empresas. 

 

 

Desarrollo  

Qué es una empresa 

 

Se define como un ente económico con responsabilidad social, creado por uno o varios 

propietarios para realizar actividades de comercialización o producción de bienes o para 

prestar servicios, y requiere la ayuda de recursos humanos, financieros y tecnológicos, 

(refiere Pedro, 2017). 

 

Para Marco, (2016), las organizaciones se clasifican según por su actividad  de la siguiente 

manera: 

x Organizaciones industriales: se dedican a la producción de bienes materiales. En 

ellas, podemos distinguir las extractivas y las de transformación. A su vez, pueden 

clasificarse por rama de actividad: metalúrgicas, automotrices, etc.  

x Organizaciones de servicios: se dedican a la provisión de servicios. También pueden 

clasificarse por rama de actividad: de transporte, turísticas, recreativas, etc.  

x Organizaciones comerciales: se dedican a la compraventa de bienes sin realizar 

ningún proceso de transformación. 
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Control Interno  

Luceila, (2017),  define el control interno como el plan de la organización y todos los métodos 

y medidas adoptadas en un negocio: para salvaguardar sus bienes., verificar la exactitud y 

seguridad de los datos de la contabilidad; desarrollar la eficiencia de las operaciones y 

fomentar la adhesión a la política administrativa. 

Definición de inventarios 

Para Javier, (2018), Los inventarios lo constituyen los bienes de una empresa destinados a 

la venta o producción para su posterior venta. 

Con relación a Gerardo, (2018), los Inventarios son parte de los activos (clasificado dentro 

del activo circulante) y los encontramos de la siguiente manera: 

 Productos terminados: es decir, aquellos que se encuentran listos para ser vendidos en la 

operación normal. 

¾ Inventarios en proceso de producción.  

¾ En forma de materia prima o suministros listos para iniciar el proceso de 

transformación.  

¾ Mercancías adquiridas por intermediarios para su comercialización. 

 

 Sistema 

Según Domínguez (2012), un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre 

sí para lograr un objetivo común. 

Tal como lo establece Carmichael, Whittington y Graham, (2007), una entidad puede usar el 

sistema de inventario periódico para ciertos tipos de inventario, y el sistema de inventario 

continúo para otros. La elección por parte de la entidad sobre que sistemas usar recae en 

características tales como el análisis costo-beneficio de la aplicación, o la imposibilidad de 

usar uno u otro sistema. Generalmente, estos sistemas son considerados desde un punto de 

vista operativo, pero el impacto que tiene en la información financiera no es evaluado.  

Un sistema de inventario para (Salas, 2011), es una estructura que sirve para controlar el 

nivel de existencia y para determinar cuánto hay que pedir de cada elemento y cuándo hay 

que hacerlo. Hay dos tipos básicos de sistemas de inventario:  

1) El sistema de inventario continuo, o cantidad fija de pedido (se pide siempre la misma 

cantidad cuando las existencias alcanzan un cierto nivel). 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 41



2) El sistema de inventario periódica, o de período constante entre pedidos, en el que 

cada cierto tiempo constante se pide una cantidad variable de material o producto. 

 Alternativas posibles para evaluar los dos sistemas anteriores 

¾ Demanda variable y tiempo de anticipación constante. 

¾ Demanda constante y tiempo de anticipación variable. 

¾ Demanda variable y tiempo de anticipación variable. 

 

 

Algunos Sistemas que ofrece el mercado para el manejo de los inventarios 

 

El sistema de software para inventarios ERP: Este sistema consiste en mediante un software 

llevar el manejo de diferentes módulos de la empresa, como puede ser compras, ventas, 

producción, donde su principal función es gestionar y controlar los recursos, procesos y 

operaciones del negocio. (https://www.bind.com.mx/SistemaDeAdministracion/Modulos). 

 

Inventoria, software para inventarios: Mediante este sistema se hacen órdenes de compra y 

envíelas electrónicamente a sus proveedores,  Mantiene una base de datos de clientes y 

proveedores, establece advertencias de niveles de stock bajos y conocemos  cuándo volver a 

hacer sus pedidos, Actualiza la cantidad de artículos cuando reciba los pedidos. 

(https://www.nchsoftware.com/inventory/es/index.html) 

 

ABC Inventory: es un software de inventario absolutamente gratuito para pequeñas y 

medianas empresas, ha sido diseñada para manejar todos los aspectos de la gestión de 

inventarios. (http://almyta.com/abc_inventory_software.asp). 

Laurux: Es un paquete de software de gestión empresarial que le permite realizar las tareas 

esenciales para gestionar su contabilidad, facturación, inventario y todos los componentes 

necesarios para tomar decisiones consistentes. (http://www.laurux.fr/). 

Stockpile: Es un sistema de inventario en línea gratuito para pequeñas empresas y para uso 

doméstico. Permite añadir inventario, tomar devoluciones, registrar las ventas y mercancías 

dañadas. 
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PartKeepr: Permite buscar muchos campos a la vez: buscar niveles de existencias, números 

de pedido, fabricantes, distribuidores y mucho más. (http://www.thecanvus.com/). 

 

OpenBoxes: Permite administrar el inventario dentro de múltiples instalaciones, realizar un 

seguimiento de los movimientos de stock dentro y fuera de sus instalaciones. 

(https://openboxes.com/). 

 

InFlow: Permite administrar el inventario dentro de múltiples instalaciones, realizar un 

seguimiento de los movimientos de stock dentro y fuera de sus instalaciones. 

(https://ww2.inflowinventory.com/). 

 

Skyware Inventory: Es perfecto para pequeñas y medianas empresas que buscan una 

alternativa gratuita, fácil de usar y basada en la Web a las aplicaciones de gestión y 

seguimiento de inventario. (https://www.skywareinventory.com/). 

 

 

Técnicas para administrar el inventario por medio de modelos 

 Su propósito es la reducción al mínimo de los costos totales, optimizándose de esta manera 

las utilidades.  

Según Salas (2011), estas técnicas son: el método ABC, el modelo de la Cantidad Económica 

de Pedido (CEP) y el Punto de Reorden (PR). Sin embargo, Ross y otros (2006) señalan que 

para la administración del inventario de demanda derivada, se debe emplear bien sea la 

Planeación de Requerimientos de Materiales (PRM) o la administración del inventario Justo 

a Tiempo, (JAT). A continuación se detalla cada uno de ellos: 

El método ABC consiste en dividir el inventario en tres grupos para determinar el nivel y 

tipos de procedimientos de control. El control de los productos "A" debe ser el más cuidadoso 

dada la magnitud de la inversión comprendida, en tanto los productos "B" y "C" estarían 

sujetos a procedimientos de control menos estrictos.  

El modelo de la cantidad económica de pedido (CEP), consiste en determinar el monto de 

pedido que reduzca al mínimo el costo total de inventario (costo de mantenimiento y de 

pedido) de la empresa.  
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El modelo punto de reorden (PR) o de formulación de pedidos, consiste en determinar el 

momento adecuado para formular un pedido en la cantidad que señaló el modelo de la CEP. 

 El empleo de estas técnicas se debe emplear de forma complementaria y no excluyente para 

el análisis de la administración del inventario, pues, cada una aporta un beneficio diferente 

en la toma de decisiones financieras. 

El método PRM tiene como función mediante sistemas computarizados que al conocerse los 

niveles de inventario de productos terminados, se pueda determinar los niveles de inventario 

de productos en proceso que se necesitan para satisfacer las necesidades de productos 

terminados y posteriormente permite calcular la cantidad de materia prima que debe tenerse 

en existencia. 

Por otra parte, el método Justo a Tiempo (JAT), es un método moderno que consiste reducir 

al mínimo esos inventarios para maximizar la rotación en la gestión del inventario presentan  

determinar la cantidad de inventario a mantener, el momento preciso para hacer los pedidos, 

dividir los productos por valor económico, manejar sistemas computarizados para su 

administración, entre otros beneficios. 

 

Resultados  

Diagnóstico de las empresas 

Los súper mercados presentan varios problemas dentro de su organización derivados del mal 

control de sus inventarios los cuales se detallan a continuación: 

¾ No se sabe a ciencia cierta el total de la mercancía. 

¾ Se compra más de unos artículos que de otros generando sobre abasto en algunos y 

en otros faltante. 

¾ No se cuenta con un adecuado Stock para el acomodo de la mercancía. 

¾ El personal encargado del control del inventario no cuenta con capacitación. 

¾ Productos que comercializa son perecederos y no perecederos (productos de higienes 

personal para bebe y adultos, alimentos, bebidas, frutas y verduras, carnes frías, 

perfumería, dulces, etc.) y con los perecederos se tiene mucho desperdicio. 

 

Proceso de compra  
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El procedimiento de llevar las compras en una empresa es de vital importancia para la misma. 

En la mayoría de las organizaciones es el departamento de compras quién se encarga del 

suministro para el correcto funcionamiento del negocio, (Inbouncycle, 2017). 

Para comprar se deben de tomar en cuenta varias variables que son: 

x Ver las necesidades que se tienen de materiales. 

x Planificar las necesidades que se tienen de materiales con tiempo suficiente. 

x Adquirir los materiales. 

x Checar que los materiales solicitados sean en cantidad,  que se surtan en el tiempo 

acordado y que lleguen en buen estado. 

 

Proceso de Venta  

El proceso de venta es la sucesión de pasos que una empresa realiza desde el momento en 

que intenta captar la atención de un potencial cliente hasta que la transacción final se lleva a 

cabo, es decir, hasta que se consigue una venta efectiva del producto o servicio de la 

compañía 

Etapas  bajo el paraguas de las siglas AIDA,  

1) Atención (awareness): En esta etapa, se intenta que el posible comprador se fije en 

los productos o servicios de la empresa. 

2) Interés (interest): la compañía trata de lograr que los posibles usuarios perciban sus 

productos como algo útil y valioso para ellos. 

3) Decisión (decisión): La empresa dirige sus esfuerzos a lograr que el comprador 

potencial se decida a adquirir su producto o servicio. 

4) Acción (action): En esta fase final, se anima a la persona interesada a llevar a cabo la 

transacción. 

 

 

 Control actual de los inventarios 

Actualmente los inventarios no son llevados  en un sistema, se maneja el punto de venta el 

cual únicamente está ligado con el cobro de la mercancía, dejando de lado al inventario, lo 

cual deja ver que este sistema no es muy seguro para controlar las entradas, salidas y 

existencias de los productos, debido a que el personal encargado de los mismos no maneja 
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ningún sistema que ayude a tener un control exacto, por otro lado no se cuenta  con el personal 

adecuado para el manejo de las mercaderías, haciendo más  difícil saber cuánto se tiene en 

existencia. 

Las compras se realizan de la siguiente manera: 

Por lo que el dueño les indica que comprar, otras veces el encargado de solicitar al proveedor 

la mercancías tomando en cuenta lo que registran en sus papeles de trabajo o por las 

indicaciones de la persona que está encargada del almacén y de los estantes dentro del 

comercio.  

Instrumento que sirvió de apoyo para realizar la encuesta dentro de las empresas 

dedicadas a la actividad de “SUPER MERCADO” 

1. ¿Cómo lleva el control de sus inventarios?  

a) En papel 

b) Por conteo 

2. ¿Con cuántos empleados cuenta para llevar a cabo en control de sus 

inventarios? 

a) De 1 a 2 

b) De 3 a 5 

c) Más de 5 

3. ¿Quién se encarga del control del inventario? 

a) Almacenista 

b) Encargado de compras 

c) Dueño 

4. ¿Qué productos son los que se ponen primero a la venta? 

a) Lo que se compra primero 

b) Lo que se compra a última hora 

c) Cualquiera de las anteriores 

5. ¿Quién es el encargado de realizar los pedidos al proveedor? 

a) Encargado de compras 

b) Almacenista 

c) Dueño 
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6. ¿Cómo sabe que pedidos realizar al proveedor? 

a) Lo que el almacenista solicita 

b) Por lo que indica el conteo en papel 

c) Por lo que considere el dueño 

7. ¿Se hace algún estudio de que productos los clientes consumen con 

más frecuencia? 

a) Si 

b) No 

8. ¿Ha considerado implementar algún sistema para el control de sus 

inventarios? 

a) Si 

b) No 

9. ¿De los siguientes sistemas conoce alguno? 

a) ERP 

b) ABC 

c) LAUROX 

10. ¿A quién se acercaría para obtener información sobre los sistemas que 

le ayudaran al manejo de sus inventarios? 

a) Contador 

b) Ingeniero en sistemas 

c) Administrador 

11. ¿Cada cuándo Cree necesario realizar el conteo Del inventario? 

a) Al inicio del año 

b) Cada fin de mes 

c) Cada fin de año 

12. ¿Conoce con cuanto inventario Cuenta al inicio y fin de mes? 

a) Si 

b) No 

             Elaboración propia  
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Conclusiones  

Esta investigación ha permitido comprobar que las empresas dedicadas a la actividad de 

SUPER MERCADO si tienen un problema el cual es no contar con un sistema adecuado para 

controlar de manera correcta sus inventarios. 

No lleva un inventario físico verídico, su base de datos que tiene de ellos no da información 

correcta, debido a que no levantan inventarios por no cerrar el negocio. 

El nivel de los inventarios no se considera correcto debido a que no se lleva un correcto 

método de valuación de los mismos, ya que a veces utilizan PEPS otras UEPS. 

No se da capacitación al personal encargado del control de la mercadería. 

No maneja ningún software contable que les ayude al control de los productos. 

Los empleados no conocen ningún sistema para manejar los inventarios, sin necesidad de 

llevarlo en papel. 

Los softwares contables de inventarios son muy importantes para las entidades, porque 

gracias a ellos, se pueden evitar muchos errores dentro y fuera de la organización, es 

importante tener de la mano a una persona que nos oriente o nos explique en qué consiste si 

es rentable o no para la empresa, si el mismo sistema cumple las necesidades de los 

inventarios, si incluyen las diferentes capacitaciones o servicios del programa, cabe 

mencionar que hoy en día la tecnología avanza es cada vez más y estamos innovando día a 

día para no perdernos de las nuevas actualizaciones en los programas para el control de los 

productos .   
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RESUMEN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la presente investigación se procura conocer las implicaciones que se presentan a los 

contribuyentes del Mercado del Mar 5 de diciembre en relación con la elaboración de los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en cuanto señalar la clave en la 

enajenación mercancías o prestación de servicio, así como en el uso o destino de los 

mismos. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en esta investigación fue la recolección de documentación e 

información, selección y observación de carácter descriptivo y no experimental a los 

bienes, documentos e informes recabados, para su revisión y análisis con la finalidad de 

obtener tanto el objetivo general como específicos. La investigación fue a nivel explicativo, 

ya que logra formular exposiciones válidas al fenómeno propuesto para su estudio. El 

método que utilizamos es el deductivo, que va de lo general a lo particular. La técnica de 

investigación de campo utilizada fue la encuesta, aplicándose al 89% de los locatarios del 

mercado. 

 

CONCLUSIONES 

De conformidad con la investigación se puedo comprobar que el 64% de los contribuyentes 

domiciliados en el Mercado del Mar 5 de diciembre en Puerto Vallarta, Jalisco tienen 

problemas con la elaboración y expedición de los comprobantes fiscales por Internet 

(CFDI); refiriendo estos, el 38% a los problemas de complejidad para realizarlos y el 26% 

con problemas del equipo para realizarlos. 

 

Palabras clave: Comprobante, Fiscal, Digital, Internet 
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SUMMARY 

 

PROBLEM STATEMENT 

The present investigation seeks to know the implications that are presented to the taxpayers 

of the Sea Market December 5 in relation to the elaboration of the Digital Tax Vouchers by 

Internet (CFDI) in terms of pointing out the key in the sale of goods or service provision as 

in the use or destination of them. 

 

METHODOLOGY 

The methodology applied in this research was the collection of documentation and 

information, selection and observation of a descriptive and non-experimental nature of the 

goods, documents and reports collected for review and analysis in order to obtain both the 

general and specific objectives. The research was at an explanatory level, since it manages 

to make valid exposures to the phenomenon proposed for its study. The method we use is 

the deductive, which goes from the general to the particular. The field research technique 

used was the survey, applying to 89% of the tenants of the market. 

 

CONCLUSIONS 

According to the investigation, it can be verified that 64% of taxpayers domiciled in the 

Mercado del Mar December 5 in Puerto Vallarta, Jalisco have problems with the 

elaboration and expedition of tax receipts online (CFDI); referring these, 38% to the 

problems of complexity to perform them and 26% with problems of the equipment to 

perform them. 

 

Keywords: Voucher, Fiscal, Digital, Internet 

 

Introducción 

Para iniciar la presente investigación es necesario saber cuántos municipios conforman la 

república mexicana, ya que dicho trabajo se realiza al interior de un municipio; por lo que 

la república mexicana está integrada por 32 estados y 2457 municipios (INEGI Información 

para niño y no tan niños, 2019), los cuales adoptan para su régimen interior, la forma de 
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gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, así mismo, tienen como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 

libre, como lo estipula el artículo 115 de la CPEUM (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2019). 

 

En lo que respecta al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, lugar donde se desarrolla la 

investigación; constituye uno de los 125 municipios en que está dividido el estado de 

Jalisco, como lo menciona el artículo 4° de la LGyAPM del Edo. de Jal. (Ley del gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 2019). 

 

Antecedentes 

Ahora bien, para profundizar al objeto de la investigación; el municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco, cuenta con 3 mercados más importantes que se encuentran de la ciudad de Puerto 

Vallarta, Jalisco, los cuales son: 

¾ El Mercado Municipal Rio Cuale. 

¾ El Mercado del Mar 5 de diciembre. 

¾ El Mercado Emiliano Zapata. 

 

Lo anterior sin denostar a otros mercados que existen en el municipio o en la ciudad de 

Puerto Vallarta, Jalisco, ya que, para efectos de la investigación se consideran los más 

emblemáticos y antiguos con que cuenta el municipio y dicha ciudad. 

 

Para ello, el caso que nos ocupa, referente a las Implicaciones en la elaboración de los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por los contribuyentes domiciliados 

en el Mercado del Mar 5 de diciembre en Puerto Vallarta, Jalisco, se conocerán los 

escenarios que enfrentan dichos contribuyentes en la elaboración y expedición de los 

Comprobantes Fiscales por Internet, conocidos por (CFDI). 

 

Figura 1 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 54



 
Fuente: https://es.foursquare.com/v/mercado-del-mar-5-de-diciembre/4dcd4c4f7d8b975f18b1bdfd 29/05/219 
 

Todo lo anterior, atendiendo a lo que dispone el artículo 33 fracción I en sus incisos del a) 

al h) del Código Fiscal de la Federación (Código Fiscal de la Federación, 2019), donde se 

establecen, entre otras cosas por parte de la autoridad, la asistencia a los contribuyentes en 

el cumplimiento de las disposiciones fiscales con regulaciones simples, fáciles y de 

conocimiento general para que sean cumplidas con puntualidad, exactitud y facilidad por 

los contribuyentes con el propósito de no incurrir en incumplimiento de las mismas. 

 

Planteamiento del Problema. 

En el presente trabajo de investigación se procura averiguar la confusión en que pueden 

incurrir los contribuyentes del Mercado del Mar 5 de diciembre en relación con la 

elaboración y expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en 

cuanto señalar otra clave que no le corresponda, a la enajenación mercancías o prestación 

de servicio, así como en el uso o destino de los mismos; en el PDF como el XML de 

conformidad con las disposiciones fiscales actuales. 

 

Figura 2 

 
Fuente: https://www.multifacturas.com/xml-cfdi-pdf-convertidor/. 18/04/2019. 
 

El espacio en el que se aplica la investigación fue a los contribuyentes de El Mercado del 

Mar 5 de diciembre, mismo que se localiza entre las siguientes calles: al Norte por la calle 

Guatemala, al Sur por la calle San Salvador, al Oriente por la calle Brasilia y al Poniente 
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por la calle Belice todas estas en la colonia 5 de diciembre de la ciudad de Puerto Vallarta, 

Jalisco, con código postal 48350. 

 

Para realizar o cumplir con la obligación fiscal encomendada a los contribuyentes por las 

leyes fiscales vigentes es necesario contar con los conocimientos necesarios y el equipo 

adecuado para realizarlos, así como los programas especiales con el propósito de lograr el 

objetivo que obliga la legislación fiscal vigente. 

 

Considerando lo anterior, con el presente trabajo de investigación se indagará si los 

contribuyentes cuentan o no con los conocimientos, los equipos y los programas para estar 

en posibilidades de cumplir con la expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI) como lo establecen las siguientes leyes: Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

Ley del Impuesta al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios entre otras para efecto que sean válidos. 

 

Los artículos que exigen a los contribuyentes a elaborar y expedir los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet (CFDI), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta son: 76, 86, 

99, 110, 112, 118 (Ley del Impuesto Sobre la Renta, 2019). Referente a la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado es el artículo 32 fracción II (Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, 2019) y por último en la relación a la Ley del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios, lo es el artículo 19 fracción II (Ley del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios, 2019). 

 

En atención a lo expresado anteriormente, se presenta el siguiente planteamiento del 

problema, en los siguientes términos: 

 

¿Cuál es el contexto que predomina en los contribuyentes del Mercado del Mar 5 de 

diciembre de Puerto Vallarta, Jalisco; en relación con la elaboración y expedición de 

los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)? 

 

Importancia y Justificación del Proyecto. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 56



La presente exploración se realiza con el propósito de observar y enterarse de la situación 

en que se encuentran los contribuyentes del Mercado del Mar 5 de diciembre de Puerto 

Vallarta, Jalisco, en relación con la elaboración y expedición de los Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI) que las leyes fiscales los obliga a realizar de conformidad con 

el Código Fiscal de la Federación en su artículo 29 (Código Fiscal de la Federación, 2019). 

 

Al realizar el presente trabajo de investigación, se obtendrá información sobre los 

elementos con que cuentas los contribuyentes del referido lugar, en lo que concierne a la 

información y conocimientos para la elaboración y expedición de los comprobantes 

fiscales, así como también que equipo y programa utilizan para la elaboración y expedición 

de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con el fin de mostrar y 

demostrar la problemática existente. 

 

La estabilidad y la buena marcha de las empresas, depende de cumplimiento de un 

sinnúmero de obligaciones y pagos en lo general y en lo particular las obligaciones fiscales; 

el propósito que nos ocupa en esta investigación, consiste, en la elaboración y expedición 

de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), concretamente en la 

asignación de las claves, de la enajenación de mercancías o prestación de servicios, así 

como del uso del (CFDI) 

 

Tomando en consideración y cumpliendo con lo establecido en el párrafo anterior, los 

contribuyentes de referencia estarían a salvo de alguna molestia por parte las autoridades 

fiscales, con alguna infracción o en su caso con la comisión de un delito por 

incumplimiento a las regulaciones fiscales relacionadas con los comprobantes fiscales. 

 

Si el contribuyente comete alguna infracción, la autoridad le aplicará las disposiciones 

contenidas en los artículos del Código Fiscal de la Federación del 70 al 91-D, para 

cumplirse, deberá de pagarse el importe de una multa. En el caso de los delitos, la autoridad 

le aplicará las disposiciones contenidas en los artículos del 92 al 115-BIS del mismo 

ordenamiento y en este caso para cumplirse, el contribuyente debe purgar o cumplir una 

condena en prisión. 
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Para efectos que la autoridad realice o culmine con el cobro de la multa por incumplimiento 

a las disposiciones fiscales, debe apoyarse en el Procedimiento Administrativo de 

Ejecución (PAE) que comprende, la notificación del importe de la multa, el embargo de 

bienes o la intervención de la negociación y por último el remate de los bienes para cubrir 

el importe de la multa. 

 

En el caso de los delitos, la autoridad fiscal debe pedir apoyo al Ministerio Público Federal 

mediante la denuncia o querella correspondiente para que el ministerio continúe con el 

proceso hasta logar el cumplimiento de la sanción. 

 

Objetivos de la investigación. 

Al desarrollar el presente estudio a los contribuyentes domiciliados de El Mercado del Mar 

5 de diciembre en Puerto Vallarta, Jalisco; se identificará y conocerán las implicaciones en 

la elaboración y expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI, de 

conformidad con las disposiciones fiscales vigentes, en cuanto a su elaboración y 

expedición de los mismos, tanto del PDF, así como del XML. 

 

Objetivo General 

En la presente investigación sobre el cumplimiento fiscal de los contribuyentes del 

Mercado del Mar 5 de diciembre en la ciudad de Puerto Vallarta del Estado de Jalisco, se 

pretende logar como Objetivo General, lo siguiente: 

 

Conocer las Implicaciones en la elaboración y expedición de los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por los contribuyentes domiciliados en El 

Mercado del Mar 5 de diciembre en Puerto Vallarta, Jalisco 

 

Objetivos particulares: 

Así mismo, de igual manera, se conseguirá conocer los siguientes objetivos particulares: 

 

1.- Delimitar el área a investigar. 
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2.- Distinguir a los negocios ubicados en 

el Mercado del Mar 5 de diciembre. 

3.- Diferenciar los negocios de personas 

morales y físicas. 

4.- Investigar si identifica los 

Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet. 

5.- Preguntar el conocimiento de las 

diferentes claves de la enajenación de 

mercancías o prestación de servicios de 

los (CFDI). 

6.- Preguntar el conocimiento de las 

diferentes claves de usos de los (CFDI). 

7.- Conocer la utilización fiscal de los 

(CFDI). 

8.- Señalar la problemática en la 

elaboración de los (CFDI). 

9.- Saber el cumplimiento en la 

elaboración de los (CFDI). 

10.- Conocer quien elabora los (CFDI). 

11.- Indagar las razones porque no 

elabora sus (CFDI). 

12.- Señalar con que conocimiento, 

equipo y programa cuenta para 

elaboración de los (CFDI). 

13.- Averiguar si utiliza la plataforma del 

SAT para elaboración de los (CFDI). 

14.- Indagar si se apoyan con personal del 

SAT. 

 

Al alcanzar el objetivo general, así como cada uno de los objetivos particulares o 

específicos, se lograría averiguar e identificar la problemática o Implicaciones en la 

elaboración y expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 

que tienen los contribuyentes domiciliados en el Mercado del Mar 5 de diciembre en ciudad 

de Puerto Vallarta, Jalisco 

 

Marco teórico y metodologia 

La legislación fiscal de nuestro país obliga a todo contribuyente de expedir documento que 

ampare los ingresos obtenidos por la prestación de algún servicio o la enajenación de 

bienes, como lo establece el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (Código 

Fiscal de la Federación, 2019). 

 

El documento referido en el párrafo anterior fueron los comprobantes fiscales digitales 

contemplados en las disposiciones fiscales en el año de 2009, tanto manifestados en el 

Código Fiscal de la Federación como en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
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En lo que se refiere al Reglamento del Código Fiscal de la Federación, mediante reforma, 

se estable en su TÍTULO II respecto de los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes 

de su CAPÍTULO V lo que se describe de los Comprobantes Fiscales (Reglamento del 

Código Fiscal de la Federación, 2019), publicado el 07 de diciembre de 2009 con vigencia 

al día siguiente de su publicación. 

 

Respecto al Código Fiscal de la Federación, de igual manera, con su reforma en sus 

artículos 29 y 29-A (Código Fiscal de la Federación, 2019) publicado el 07 de diciembre de 

2009 con vigencia hasta el 01 de enero de 2011, donde estable otras obligaciones al expedir 

comprobantes fiscales digitales, con la posibilidad de dejar de utilizar los comprobantes 

fiscales en físico o sea en papel. 

 

Por último, surge lo que se refiere a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

(CFDI) en el texto de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2014 en el Capítulo I.2.7. 

De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o Factura Electrónica 

(RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2014, 2019) publicada el 30 de diciembre de 2013 

para entrar en vigor a partir del 01 de enero de 2014. 

 

Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) tienen sus antecedentes con la 

facturación electrónica, iniciando en el año de 2004 con la aprobación de la factura 

electrónica y siguiendo con los ajustes y adecuaciones a las disposiciones fiscales, para que 

en el año de 2013 se aprobara y entrara en vigor en el año de 2014. Posteriormente permitió 

la implementación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 3.3 

desde el año de 2017 publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 

2016 (Resolución Miscelánea Fiscal para 2017). 

 

Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) se publicaron en el año 2016 para 

entrar en vigor el 01 de enero de 2017, pero mediante resolución miscelánea fiscal se difirió 

al 01 de julio de 2017 y posteriormente al 01 de noviembre de 2017. Además, mediante 
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comunicado del Servicio de Administración Tributaria finalmente la difirió hasta el 01 de 

enero de 2018 por lo que todo contribuyente debió haber cumplido con dicha obligación. 

 

Conceptos Básicos. 

Como introducción y comprender la presente investigación de las Implicaciones en la 

elaboración y expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de los 

contribuyentes domiciliados en el Mercado de El Mar 5 de diciembre en Puerto Vallarta, 

Jalisco; es necesario mencionar algunos conceptos y definiciones con el propósito que sea 

clara la información o resultados que se procuran transmitir. 

 

Por otro lado, también es importante que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

(CFDI) que se elaboren se realicen de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes, con la 

finalidad, por un lado, de quien los otorga o los elabore, lo haga correctamente para evitar 

molestias por parte de la autoridad y por el otro, quien los recibe, estos sean deducibles y 

acreditables para el pago de las contribuciones, ya que, si se elaboran en contravención de 

los ordenamiento fiscales, no serían deducibles ni acreditables, ocasionándoles un problema 

fiscal. 

 

En relación a lo comentado anteriormente, se deben conocer y saber entre otros, algunos de 

los siguientes conceptos y definiciones. 

 

Debemos empezar con la siguiente definición; ¿Qué es un comprobante? 

 

La Real Academia Española define al comprobante como: Recibo o documento que 

confirma un trato o gestión. (Real Academia Española, 2019) 

 

Por otro lado, el Código de Comercio en su artículo 38, obliga a los comerciantes 

conservar, archivar los comprobantes originales o en forma digital de las operaciones 

realizadas por un plazo mínimo de 10 años (Código de Comercio, 2019) 
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En la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) nos proporciona las 

siguientes definiciones de estos términos: Factura, Factura Electrónica, Documento 

Digital, Comprobante Fiscal, Comprobante Fiscal Digital (CFD) y Comprobante 

Fiscal Digital a través de Internet (CFDI) (Servicio de Administración Tributaria, 2019) 

 

Factura: Documento con todos los requisitos fiscales que expide un contribuyente, en el 

que consta el tipo de mercancía o servicios de una operación comercial y el importe 

cobrado por ellos. 

 

Factura Electrónica: La factura electrónica en México es un tipo de comprobante fiscal 

digital y se define como un documento digital con validez legal, que utiliza estándares 

técnicos de seguridad internacionalmente reconocidos, para garantizar la integridad, 

confidencialidad, autenticidad, unicidad y no repudio del documento. 

 

Documento Digital: Es todo mensaje de datos que contiene información o escritura 

generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología. 

 

Comprobante Fiscal: Documento que comprueba una operación mercantil o el pago de un 

servicio. 

 

Comprobante Fiscal Digital (CFD): Es un mecanismo alternativo de comprobación fiscal 

de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado por medios electrónicos, el cual 

se incorpora a los esquemas tradicionales existentes, cuya particularidad es el uso de las 

tecnologías de la información para la generación, procesamiento, transmisión y resguardo 

de los documentos fiscales de manera 100% digital. 

 

Los comprobantes fiscales digitales (CFD) son documentos electrónicos que permiten 

comprobar las operaciones realizadas entre los contribuyentes, bajo estándares tecnológicos 

y de seguridad internacionalmente reconocidos. 
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Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI): Es el mecanismo obligatorio 

de comprobación fiscal de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado por 

medios electrónicos, el cual hace referencia el artículo 29, primer párrafo y fracción IV del 

CFF vigente a partir de enero de 2011, cuya particularidad es la remisión del mismo a un 

proveedor de certificación de CFDI autorizado, para su validación, asignación del folio e 

incorporación del sello digital del SAT. 

 

Ahora bien, otra situación que se debe de cuidar en la elaboración de los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet (CFDI), son los datos o características que deben contener 

dichos comprobantes. Dichos datos son: cantidad, unidad de medida y clase de la 

mercancía o servicio prestado, así como el uso o destino de ese comprobante, entre otros. 

 

Por lo tanto, en lo que se refiere a la fracción V del artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, respecto a la cantidad, unidad de medida y clase deberán de acatar lo 

dispuestos en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 (Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2017) misma que se difiere para entrar en vigor el 01 de julio de 2017; donde se 

deberá anotar la clave de la versión 3.3 que le corresponda a la enajenación de la mercancía 

o prestación del servicio correspondiente. 

 

Las claves de la versión 3.3 se encuentra en el Anexo 20 (Anexo No. 20 RMF-2017) que 

contiene el Catálogo de esas claves, iniciando con más de 52,000 claves de enajenación de 

la mercancía o prestación del servicio que a la fecha ascienden a 52,512 de esas claves 

(Catálogo de Productos y Servicios SAT, 2019). 

 

En relación al uso de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o sea para 

que se utilizara, ya sea en su deducción o para su acreditamiento, al igual que las claves de 

enajenación de la mercancía o prestación del servicio se difirieron hasta el 31 de diciembre 

de 2017 de acuerdo al boletín del Servicio de Administración Tributaria publicado del 07 

de septiembre de 2018 (Guía de llenado de los Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI) 

No. 20 RMF-2018 (SAT), 2019) 
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Para el uso de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), los contribuyentes 

pueden utilizar uno de los 18 catálogos autorizados por Servicio de Administración 

Tributaria que corresponde al Uso del CFDI en donde se especifican 12 opciones de uso de 

dicho CFDI (Guía de llenado de los Comprobantes Fiscales por Internet No. 20 RMF-2018 

(SAT), 2019). 

 

Hipótesis. 

Para efectuar la presente investigación se elabora la siguiente hipótesis de trabajo de 

investigación que se pronuncia a continuación: 

 

Los contribuyentes domiciliados en el Mercado del Mar 5 de diciembre en Puerto 

Vallarta, Jalisco no están acostumbrados a las adecuaciones fiscales rápidas y fugaces 

relativas con la elaboración y expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI). 

 

En atención a la hipótesis referida anteriormente, se puede concluir que los contribuyentes 

del Mercado de El Mar 5 de diciembre, no están cumplimiento adecuadamente con sus 

obligaciones fiscales en lo referente a la elaboración y expedición de los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en lo general y en particular en lo que se refiere a las 

claves de la enajenación de mercancías o prestación de servicios y del uso del CFDI en 

particular, materia de la presente investigación. 

 

Por lo que se puede admitir, entre otras razones de incumplimiento, la veloz y no 

permanencia de las disposiciones fiscales por sus adecuaciones y modificaciones 

vertiginosas y complejas, como lo son las diversas reformas a las leyes fiscales de cada año 

y más aún, la denominada Resolución Miscelánea Fiscal (Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2018) que año con año se publica. Por ejemplo, este año aún no está publicada la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, pero todavía sigue vigente la del año 2018 y a esta 

se han publicado 10 modificaciones. 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 64



De acuerdo a lo anterior, podemos inferir, que con el presente trabajo de investigación nos 

permitirá verificar la problemática en que se ubican los contribuyentes domiciliados en el 

Mercado de El Mar 5 de diciembre en Puerto Vallarta, Jalisco en relación a la elaboración y 

expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), así como el 

porcentaje de incumplimiento de las obligaciones fiscales y la utilización del equipo y 

programas de que disponen para realizarlas. 

 

Método. 

Los métodos y procedimientos que se realizarán en esta investigación fueron los siguientes: 

recopilación de información y documentación, selección y observación de carácter 

descriptivo y no experimental a los informes, datos y documentos recabados para su 

revisión, análisis y reflexión con el propósito de conseguir el objetivo general, así como los 

objetivos específicos o particulares de dicha investigación. 

 

La muestra a revisar y analizar será el universo de la totalidad de locatarios de El Mercado 

del Mar 5 de diciembre, mismo que se localiza entre las siguientes calles: al Norte por la 

calle Guatemala, al Sur por la calle San Salvador, al Oriente por la calle Brasilia y al 

Poniente por la calle Belice todas estas en la colonia 5 de diciembre de la ciudad de Puerto 

Vallarta, Jalisco, con código postal 48350. 

 

En dicha zona se realizará el trabajo, mediante la observación, obtención, revisión y análisis 

de informes y datos obtenidos en el proceso de la aplicación de encuestas mediante 

preguntas, recabados de los propios locatarios o contribuyentes de dicha área o de las 

personas designadas para ello, con el propósito de obtener los objetivos planteados en esta 

investigación. 

 

La herramienta para realizar este trabajo será la técnica de encuesta mediante la aplicación 

de un cuestionario con 20 preguntas directas y objetivas relacionadas con la investigación, 

mismas que se aplicaron a la totalidad de contribuyentes sujetos a la investigación de 

referencia o de las personas designadas para ello. 
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Resultados 

Como resultado de la aplicación de las encuestas a la población de la totalidad de 

contribuyentes ubicados en El Mercado del Mar 5 de diciembre en la colonia 5 de 

diciembre de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, con código postal 48350. Con lo anterior 

se cubrió el 90% locatarios, 5% estuvieron cerrados los locales por lo tanto no había a 

quien encuestar y por ultimo 5% de locatarios no colaboraron y no quisieron contestar la 

encuesta. 

 

Por lo tanto, tomando en cuenta y en atención al objetivo general y particulares de la 

presente investigación, se presenta las siguientes resoluciones: 

A la pregunta No. 3.- ¿Cuál es el giro?, los encuestados respondieron lo siguiente: 

Tabla 1      Grafico 1 

    
Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia 
 

A la pregunta No. 5.- ¿Qué tipo de contribuyente es?, los encuestados respondieron lo 

siguiente: 

Tabla 2      Grafico 2 

    
Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia 
 

A la pregunta No. 6.- ¿Identifica los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)?, 

los encuestados respondieron lo siguiente: 

Tabla 3      Grafico 3 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Productos del mar 20 58.8 58.8 58.8

Restaurant/Fonda 1 2.9 2.9 61.7

Ropa/Accesorios 5 14.7 14.7 76.4

Abarrotes/Dulcerías 6 17.6 17.6 94.0

Otros 2 5.9 5.9 100.0

Total 34 100.0 100.0

¿Cuál es el giro?

Válidos

59% 
3% 

15% 

17% 

6% 
¿Cuál es el giro? 

Productos
del mar

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Persona Moral 3 8.8 8.8 8.8

Persona Física Acitvidad 
Empresarial

5 14.7 14.7 23.5

Persona Física RIF 26 76.5 76.5 100.0

Total 34 100.0 100.0

¿Qué tipo de contribuyente es ?

Válidos

9% 
15% 

76% 

¿Qué tipo de contribuyente 
es ?       Persona

Moral
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Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia 
 

A la pregunta No. 7.- ¿Sabe en qué año fue obligatorio la elaboración y expedición de los 

CFDI?, los encuestados respondieron lo siguiente: 

Tabla 4      Grafico 4 

    
Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia 
 

A la pregunta No. 11.- ¿Conoce los diferentes catálogos de los CFDI?, los encuestados 

respondieron lo siguiente: 

Tabla 5      Grafico 5 

    
Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia 
 

A la pregunta No. 12.- ¿Conoce las diferentes claves del catálogo de enajenación de 

mercancías o prestación de servicios CFDI?, los encuestados respondieron lo siguiente: 

 

Tabla 6      Grafico 6 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sí 22 64.7 64.7 64.7

No 12 35.3 35.3 100.0

Total 34 100.0 100.0

Válidos

¿Identifica los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet  CFDI?

65% 
35% 

¿Identifica los 
Comprobantes Fiscales … 

S…

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

2015 13 38.2 38.2 38.2

2016 10 29.4 29.4 67.6

2017 9 26.5 26.5 94.1

2018 2 5.9 5.9 100.0

Total 34 100.0 100.0

¿Sabe en qué año fue obligatorio la 
elaboracion y expedicion de los CFDI?

Válidos

38% 

29% 

27% 6% 

¿Sabe en qué año fue 
obligatorio la elaboracion … 

2
0…

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sí 6 17.6 17.6 17.6

No 27 79.4 79.4 97.1

Algunos 1 2.9 2.9 100.0

Total 34 100.0 100.0

¿Conoce los diferentes catálogos de los CFDI?

Válidos
18% 

79% 

3% 

¿Conoce los diferentes … 

Sí
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Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia 
 

A la pregunta No. 13.- ¿Conoce las diferentes claves del catálogo de usos de los CFDI?, los 

encuestados respondieron lo siguiente: 

Tabla 7      Grafico 7 

    
Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia 
 

A la pregunta No. 17.- ¿Cuáles son los problemas en la elaboración de los CFDI?, los 

encuestados respondieron lo siguiente: 

Tabla 8      Grafico 8 

   

 
Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia 
 

A la pregunta No. 18.- ¿Cuenta con los elementos y recursos para la elaboración de los 

CFDI?, los encuestados respondieron lo siguiente: 

Tabla 9      Grafico 9 

    
Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia 
 

Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e 

acumulad
Sí 6 17.6 17.6 17.6

No 28 82.4 82.4 100.0

Tota
l

34 100.0 100.0

Válido
s

¿Conoce las diferentes claves del catálogo 
de enajenación de mercancias o prestacion 

de servicios CFDI?

18% 

82% 

¿Conoce las diferentes … 

S…

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sí 7 20.6 20.6 20.6

No 27 79.4 79.4 100.0

Total 34 100.0 100.0

¿Conoce las diferentes claves del catálogo 
de usos de los CFDI?

Válidos
21% 

79% 

¿Conoce las diferentes … 

S…

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Incertidumbres 6 17.6 17.6 17.6

Equipos 9 26.5 26.5 44.1

Programas 6 17.6 17.6 61.8

Complejo 13 38.2 38.2 100.0

Total 34 100.0 100.0

¿Cuáles son los problemas en la elaboración de los 
CFDI?

Válidos

18% 

26% 18% 

38% 

¿Cuáles son los … 
Incert…
Equip…

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sí 17 50.0 50.0 50.0

No 17 50.0 50.0 100.0

Total 34 100.0 100.0

Válidos

¿Cuáles son los elementos y recursos para la 
elaboración de los CFDI?

50% 50% 

¿Cuáles son los elementos … 

S…
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A la pregunta No. 19.- ¿Utiliza la plataforma del SAT para elaboración y expedición de los 

CFDI?, los encuestados respondieron lo siguiente: 

Tabla 10      Grafico 10 

    
Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia 
 

A la pregunta No. 20.- ¿Lo apoyan para la elaboración y expedición delos CFDI?, los 

encuestados respondieron lo siguiente: 

Tabla 11      Grafico 11 

    
Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia 
 

Conclusiones 

Al llevar al realizar la presente investigación se pronuncian las siguientes conclusiones: 

� El 35% de los contribuyentes encuestados no Identifican los Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI), lo que representa tercera parte de los encuestados, 

cifra significativa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales ya que están en 

riesgo fiscal. 

� El 82% de los contribuyentes encuestados no conocen las diferentes claves del 

catálogo de enajenación de mercancías o prestación de servicios CFDI, cifra que 

representa más de las dos terceras partes de los encuestados, con ese 

desconocimiento, lo anterior, además de implicar problemas con la expedición y 

recepción de los CFDI. 

� El 79% de los contribuyentes encuestados no conocen las diferentes claves del 

catálogo de usos de los CFDI, cifra que, de igual manera de la conclusión anterior, 

representa más de las dos terceras partes de los encuestados con ese 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sí 16 47.1 47.1 47.1

No 18 52.9 52.9 100.0

Total 34 100.0 100.0

¿Utiliza la plataforma del SAT para la 
elaboración y expedición de los CFDI?

Válidos
47% 53% 

¿Utiliza la plataforma del 
SAT para la elaboración y … 

S…

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sí 14 41.2 41.2 41.2

No 18 52.9 52.9 94.1

A veces 2 5.9 5.9 100.0

Total 34 100.0 100.0

Válidos

¿Lo apoyan para la elaboración y expedición de 
los CFDI? ¿Lo apoyan para la 

elaboración y expedición … 

Sí
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desconocimiento, lo anterior, también implica problemas con la expedición y 

recepción de los CFDI: 

� Por último, los contribuyentes encuestados manifiestan los problemas con la 

elaboración de los CFDI representan el 38% al problema de complejidad y el 26% 

al problema a los equipos, juntos estos problemas constituyen el 64% del problema, 

lo cual implica serios problemas al contribuyente en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 
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Resumen 

La importancia del estudio de las sociedades es clave para sobrevivir en cualquier ámbito, 

laboral, educativo o personal, en el que nos encontremos. Es necesario que las sociedades 

mercantiles articulen las funciones de la empresa en el ejercicio de las actividades que 

desarrolla con el mundo exterior.  En el mes de abril las sociedades deben de cumplir con 

diversas obligaciones y una de ellas es la de realizar Asamblea Ordinaria.  A pesar que la ley 

general de sociedades mercantiles (LGSM) no estable multa alguna por la omisión de las 

asambleas, las disposiciones fiscales imponen una multa que va de $31,120 a $ 54470 ya que 

los libros sociales se consideran como parte de la contabilidad. Los alumnos que estudian 

una carrera de contador dentro de las universidades al momento de egresar e insertarse en la 

vida laboral ya sea dentro de una sociedad mercantil o ser independientes ofreciendo sus 

servicios desde un despacho estarán consientes de ¿cómo manejar las cuestiones de las 

asambleas? Principalmente la Asamblea ordinaria. 

 

Palabras Clave: Sociedad Mercantil,  Asamblea Ordinaria, Obligación  

 

Abstract 

The importance of the study of societies is key to survival in any field, labor, educational or 

personal, in which we find ourselves.It is necessary that mercantile societies articulate the 

functions of the company in the exercise of the activities that it develops with the outside 

world. In April, companies must comply with various obligations and one of them is to hold 

an Ordinary Assembly. Although the general law of mercantile societies (LGSM) does not 

establish any fine for the omission of the assemblies, the tax provisions impose a fine ranging 

from $ 31,120 to $ 54470 since social books are considered as part of the accounting. Students 

studying an accountant career within universities at the time of graduation and insertion into 

working life either within a commercial company or being independent offering their services 

from an office will be aware of how to handle the issues of the assemblies? Mainly the 

ordinary Assembly. 

 

Keywords: Mercantile Society, Ordinary Assembly, Obligation 
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Introducción 

 Las sociedades mercantiles en México son de suma importancia porque contribuyen a 

fomentar la inversión nacional y extranjera. 

 La Ley General De Sociedades Mercantiles regula las sociedades mexicanas, reconociendo 

a las siguientes: I. Sociedad en Nombre Colectivo; II. Sociedad en Comandita Simple; III. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada; IV. Sociedad Anónima; V. Sociedad en Comandita 

por Acciones; y, VI. Sociedad Cooperativa. Y actualmente adiciona la sociedad por Acciones 

Simplificadas,  Sin embargo, no señala lo que debe entenderse por sociedad mercantil, para 

lo cual es útil acudir a la doctrina y a la definición de sociedad civil contenida en el numeral 

2688 del Código Civil Federal, conforme al cual por el contrato de sociedad, los socios se 

obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, 

de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación 

comercial. 

Pero estas sociedades tienen la obligación de cumplir con ciertas cuestiones y entre ellas es 

llevar sus libros y nos enfocaremos al libro de Asamblea Ordinaria.  

Ya que se consideran como parte de la contabilidad y al no cumplir con la obligación de 

llevarlos se harán acreedores a una sanción por parte de la autoridad fiscal. 

Desde el punto de vista contable, las sociedades están definidas en las normas de información 

financiera, en la NIF A2.  

Durante el mes de abril las sociedades mercantiles deben de realizar Asamblea Ordinaria 

siendo obligación de acuerdo a la Ley General De Sociedades Mercantiles (LGSM) que 

marca que deberá ser dentro del domicilio fiscal, deberán considerar por lo menos los 

siguientes puntos: 

 

a) Discutir o aprobar el informe que presenten los administradores sobre la marcha de 

la sociedad, así como las políticas que se siguieron y sobre los proyectos presentes. 

b) Informe en que declaren y expliquen las políticas contables seguidos en la 

preparación de la información financiera. 

c) Estado Financiero que muestre la situación al cierre del ejercicio. 

d) Un estado que muestre debidamente los resultados de la sociedad durante el ejercicio. 

e) Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio. 
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f) Las notas que sean necesarias para aclarar o completar la información que suministren 

los estados financieros. 

g) Informe de los comisarios respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la 

información presentada por el consejo de administración y a los comisarios. 

 

 

Planteamiento del Problema 

En las universidades se enseña cómo se deben de contabilizar dentro de cualquier sociedad 

mercantil pero el profesionista no basta con saber solamente esta parte es importante que 

conozca otras cuestiones y dentro de ellas es el manejo de los libros que debe de llevar una 

sociedad mercantil y como debe de ser su seguimiento en este estudio se plantea si el alumno 

tiene presente como se debe de realizar y en qué tiempo la asamblea ordinaria y las 

consecuencias de no llevar a cabo en tiempo y forma y las consecuencias que se podrían 

generar dentro de la sociedad. 

 

 

Objetivo general de la investigación. 

Durante la trayectoria de estudio de la carrera de contaduría pública a los alumnos se les 

enseña desde primer semestre hasta el último semestre materias relacionadas con el ámbito 

contable, pero realmente salen preparados para llevar acabo las siguientes cuestiones: 

x Saber contabilizar los asientos de apertura de las sociedades cuando inician 

operaciones 

x Saber interpretar la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

x Conocer la importancia que tienen los libros sociales en las Sociedades Mercantiles. 

 

Si los resultados resultan negativos, se hace necesario, desarrollar un proyecto docente que 

oriente los contenidos y métodos pedagógicos en la formación de alumnos en el campo de la 

contabilidad de sociedades, que les permita desarrollar un pensamiento reflexivo, e inicien el 

despliegue de habilidades y destrezas que tendrán que usar en el trabajo profesional. 

Partiendo de la pregunta ¿qué contenidos necesita saber y aplicar sus conocimientos que 

favorezcan la interrelación con otras asignaturas de la carrera?. 
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Si los resultados fueran positivos, entonces se habrá preparados excelentes profesionistas, y 

estarían listos para ejercer dentro de una sociedad. 

 

Metodología 

El presente trabajo se considera investigación de tipo descriptiva congruente a lo planteado 

por los siguientes autores: Hernández Sampieri et al (2006), los estudios descriptivos 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta.  

     Se considera enfoque cuantitativo porque usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías. (Hernández Sampieri y otros: 2006).  

 

Para Pacheco y Cruz (2006) ,la investigación cuantitativa utiliza una serie de instrumentos y 

procedimientos basados en herramientas de la estadística para la recolección y el 

procesamiento de sus datos y se aboca a probar una serie de hipótesis predefinidas, además 

busca medir y cuantificar y, a partir de ello, inferir o generalizar.  

     Por otra parte, el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica. 

 

Desarrollo 

 La ley general de las sociedades mercantiles, no define la sociedad solamente establece el 

orden de las sociedades, pero no entrega un concepto. La sociedad mercantil, vista por 

algunos autores:  

 El Código Civil Federal  se refiere a la sociedad mercantil como un contrato en que dos o 

más personas estipulan poner algo en común con mira a repartir entre si los beneficios que 

de ellos provengan. 

     Desde el punto de vista contable, las sociedades están definidas en las normas de 

información financiera en la NIF A2. La entidad económica es aquella unidad identificable 

que realiza actividades económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, 

materiales y financieros. 

Para Hanni (2017), Una sociedad puede estar formada por socios, personas físicas, personas 

morales y mixtas observa que la sociedad mercantil, se origina en un contrato con intereses 

de sus socios coordinados a un fin común. 
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Las sociedades mercantiles están obligadas a llevar varios libros se encuentra en la ley 

general de sociedades mercantiles, código fiscal de la federación en su artículo 27 y su 

reglamento en sus artículos 28 y 29. 

Siendo los libros los siguientes: 

Libro Diario aquí se registran en forma descriptiva todas las operaciones en orden 

cronológico que la empresa realiza, así como cualquier información complementaria. Estas 

operaciones posteriormente pasaran al mayor. 

Libro Mayor refleja cada cuenta de manera individual presenta la afectación que han recibido 

por los movimientos de cargo y abono de todas las operaciones que se han registrado en el.  

 Libro de socios o accionistas conocidos también como libro de acciones aquí se registra a 

cada uno de los accionistas que forman parte de la empresa.  

 Libro de aumentos y reducción de capital en este libro se debe inscribir todo aumento o 

disminución o modificación al capital social de la sociedad. 

Libro de actas de asamblea es el más importante de la sociedad, porque hay se registran los 

acuerdos desde que se formó de acuerdo con el artículo 36 del código de comercio que dice 

en el libro de actas se hará constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que 

tomen las asambleas o juntas de socios, y en su caso, los consejos de administración. 

Las obligaciones se encuentran reguladas en el Título I del Libro IV del Código (arts. 1088 

a 1230). La doctrina ha venido construyendo un concepto de obligación sobre la base de los 

artículos 1088 y 1911 del Código Civil. De acuerdo con ellos "toda obligación consiste en 

dar, hacer o no hacer alguna cosa", respondiendo de su cumplimiento "el deudor con todos 

sus bienes, presentes y futuros". 

1. 1.- La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor (el 

Estado) y el deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) y cuyo objetivo es el 

cumplimiento de la prestación tributaria. Por tratarse de una obligación, puede ser 

exigida de manera coactiva. 

2. 2.- Nombrar al administrador o consejo de administración y comisarios. 

3. 3.- Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios 

cuando no hayan sido fijados en los estatutos. 
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La convocatoria deberá hacerse por el administrador o consejo de administración o 

comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos 168, 184 y 185 de la ley general de sociedades 

mercantiles. 

La convocatoria para las asambleas generales deberá ser publicada en el sistema electrónico 

establecido por la Secretaria de Economía con la anticipación que fijen los estatutos, o en su 

defecto, 15 días antes de la fecha señalada para llevarse a cabo la reunión. 

La convocatoria contendrá el orden del día y se firmara por quien la haga. 

Cuando una resolución de la asamblea sea tomada con infracción de lo que disponen los 

párrafos anteriores será nula, salvo que en el momento de la votación hayan estado todos los 

accionistas. 

Para que se considere legalmente reunida la asamblea, deberá estar presente al menos la mitad 

del capital social, y las resoluciones solo serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría 

de los presentes y voten. 

Si no se celebra el día señalado, se llevara una segunda convocatoria. 

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por mandatarios, ya sea que 

permanezcan o no a la sociedad. La representación deberá conferirse en forma que este 

estipulado en los estatutos y a falta de estipulación por escrito. 

No podrán ser mandatarios los administradores ni los comisarios de la sociedad, salvo 

estipulación contraria de los estatutos, las asambleas generales de accionistas serán presididas 

por el administrador o por el consejo de administración y a falta de ellos, por quien fuere 

designado por los accionistas presentes.  

Las actas de las asambleas generales de accionistas se asentaran el libro respectivo y será 

firmada por el presidente y por el secretario de la asamblea, así como por los comisarios que 

asistan. 

Además se deberá agregar los documentos que justifique que las convocatorias se hicieron 

en los términos que establece la Ley General De Sociedades Mercantiles (LGSM). 

Cuando no pueda asentarse el acta de una asamblea se protocolizara ante Fedatario público. 

Los administradores y los comisarios no podrán votar en las deliberaciones relativas a la 

aprobación de los informes a que se refiere su responsabilidad. 
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Modelo de encuesta 

Encuesta para estudiantes próximos a egresar de la carrera de contaduría y finanzas de 6to, 

7mo. Y 8vo. Semestre. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Conteste con cuidado las siguientes preguntas; marque solo una opción. 
 

Plan de estudios de finanzas SI NO 

1.- ¿Tiene conocimiento de cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir 

las diferentes sociedades al iniciar operaciones y durante su 

desenvolvimiento posterior? 

  

2.- ¿Conoce cuáles son los libros sociales que deben de llevar?   

3.- ¿Conoce en que tiempo deben de sesionar asamblea ordinaria?   

4.- ¿Al egresar se siente con los conocimientos para llevar por su cuenta la 

contabilidad de Personas Morales? 

  

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Grafica 1 ¿Tiene conocimiento de cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir las 

diferentes sociedades, al iniciar operaciones y durante su desenvolvimiento posterior? 
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 Los alumnos si se sienten que cuentas con conocimientos, para ayudar a las sociedades a 

cumplir con sus obligaciones. 

 

 Grafica 2.- ¿Conoce cuáles son los libros sociales que deben de llevar? 

 
En promedio los tres grupos conocen cuales son los libros sociales que las sociedades deben 

de llevar. 

 

 

Grafica 3 ¿Conoce en que tiempo deben de sesionar asamblea ordinaria? 

 
 Los alumnos se sienten capacitados en la cuestión de la sesión de asamblea ordinaria 

 

Grafica 4 ¿Al egresar se siente con los conocimientos para llevar por su cuenta la 

contabilidad de Personas Morales? 

62%
38%

Sociedades

Si No

78%

22%

Sociedades

Si No

88%

Si

No
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Esta es la parte más difícil para los muchachos ya que la mayoría no ha practicado en el mercado laboral 

pero dicen que eso no les impediría el trabajar en una sociedad mercantil, ya que cuentan con los 

conocimientos necesarios. 

 

 

Conclusión   

 

El estudio de la Ley de General de Sociedades Mercantiles nos da la forma en que las 

sociedades mercantiles deben de regirse. Es de suma importancia que a los alumnos que 

estudian la carrera de contaduría se les deje muy en claro lo referente a los libros sociales en 

especial el libro de asamblea ordinaria. 

Es importante cuidar todos y cada uno de los requisitos para la celebración de la asamblea, 

ya que en caso de no cumplirse en tiempo y forma podría considerarse como invalidada. 

Como se puede observar, los porcentajes a las preguntas son altos, en realidad por lo que se 

detecta que los alumnos en las universidades aunque reciben solo teoría están capacitados 

para llevar acabo la aplicación de la contabilidad de sociedades. 

A pesar que la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) no estable multa alguna por 

la omisión de las asambleas, las disposiciones fiscales imponen una multa que va de     $ 

31,120 a 54,470 ya que los libros sociales se consideran como parte de la contabilidad. 

Se recomienda que las sociedades mercantiles dictaminen sus estados financieros, ya que 

atravez de los auditores, podrá ser más confiable sus estados financieros cumpliendo con las 

disposiciones fiscales y legales y se podrá evaluar la marcha de la sociedad para la toma de 

decisiones. 
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Resumen 

El impacto ambiental derivado de las actividades humanas amenaza la calidad de vida global, 

la contabilidad ambiental como parte integral de la contaduría contribuye al logro de un 

desarrollo sostenible a través del reconocimiento del costo ambiental en la información 

financiera emitida para la toma de decisiones. El desarrollo sostenible consiste en la 

coexistencia de la economía, sociedad y medio ambiente, se reconoce que las empresas son 

el motor de la economía y el desarrollo, sin embargo, la falta de leyes ambientales aplicables 

a cada una de las actividades que realizan ha ocasionado el deterioro ambiental actual, por 

ello, es necesario que asuman una postura de responsabilidad social y ambiental a través de 

la implementación de sistemas de gestión ambiental que adapten los procesos administrativos 

y productivos para minimizar el impacto ambiental. Por su parte los organismos 

gubernamentales competentes en materia ambiental deberán emitir la normativa necesaria 

para este fin y la sociedad debe desarrollar una cultura ecológica basada en la conservación 

y cuidado de los recursos naturales. El campo es el pilar esencial de la economía, por ello 

nuestro interés de priorizar la necesidad de reconocer y combatir el daño ambiental desde 

este sector. La interacción directa entre la agricultura y el medio ambiente permite aplicar de 

igual forma las medidas restauradoras necesarias. Los agricultores reconocieron esta 

situación y están comprometidos en adoptar técnicas de producción favorables con el medio 

ambiente, generando un valor agregado para sus productos los cuales tendrán una mayor 

aceptación y competitividad en el mercado. 

 

Palabras Clave: Contabilidad ambiental, desarrollo sostenible y costo 

 

Abstract 

The environmental impact derived from human activities threatens the quality of global life, 

a possible solution is the re-engineering of economic and social processes intended to achieve 

sustainable development. Environmental accounting as an integral part of accountancy 

contributes to this goal through the recognition of environmental cost in the financial 

information issued for decision making. Sustainable development is based on the efficient 

relationship between economy, society, and environment. It’s recognized that companies are 

the driving force of the economy and the development, however, the absence of 
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environmental laws applicable to each of the activities they perform has caused the current 

environmental deterioration. It is thus necessary to assume a position of social and 

environmental responsibility through the implementation of environmental management 

systems through which adapt their administrative and productive processes in order to 

minimize the environmental impact. For their part, the competent government agencies in 

environmental matters must issue the necessary regulations for this purpose and the society 

must develop an ecological culture based on the conservation and care of natural resources. 

The countryside is the essential pillar of the economy, therefore, interest us in prioritizing the 

need to recognize and combat environmental damage from this sector. The direct interaction 

between agriculture and the environment allows the necessary restorative measures to be 

applied in the same way. Farmers recognized this situation and are committed to adopting 

production techniques favorable to the environment, generating an added value for their 

products which will have a greater acceptance and competitiveness in the market. 

 

Keywords: Environmental accounting, sustainable development and cost 

 

INTRODUCCIÓN 

La mala administración de los recursos naturales y los altos niveles de contaminación han 

causado serios problemas ambientales, el reto actual como sociedad es lograr que el 

desarrollo sea sostenible, esto implica una reestructuración de los procesos económicos y 

sociales para adaptarlos al uso responsable y eficiente de recursos. 

 

La falta de valoración y reconocimiento del uso de recursos naturales en las actividades de 

los entes económicos es la principal causa del desgaste ambiental. La contaduría es la 

herramienta a través de la cual se puede reconocer el impacto ambiental en términos 

monetarios con el fin de emitir información financiera integral que permita a la 

administración tomar decisiones enfocadas a su combate. 

 

La relación del sector primario y el medio ambiente es clave para el logro del desarrollo 

sostenible, las actividades agrícolas utilizan de forma directa los recursos naturales por ello 

es necesario su inclusión en el costo productivo. El campo es el pilar para el desarrollo de los 
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demás sectores económicos, por ello la importancia de la contabilización del impacto 

ambiental para conocer la magnitud del daño e implementar las medidas necesarias para la 

conservación de este sector económico. 

 

Impacto Ambiental En El Sector Primario 

 

“El sector primario de la economía incluye todas las actividades productivas que realizan su 

producción a partir del uso o explotación de algún recurso natural. Como la primera fase de 

todo proceso productivo se basa en materias sin procesar y este sector es el dedicado a 

generarlas. Las actividades que primordialmente se consideran en este sector son: agricultura, 

ganadería, pesca y minería.” (initelabs, s.f.) 

 

Al realizar estas actividades sin un control adecuado se ocasionan daños al medio ambiente. 

“Las prácticas agropecuarias pueden tener efectos negativos sobre los recursos naturales 

como resultado de un uso incorrecto de la tierra. Estos efectos pueden ser la contaminación 

del suelo, del agua y de la atmósfera además de la desaparición de vida silvestre. Por lo que 

es necesario encontrar la manera de que la práctica de estas actividades coexista con el medio 

ambiente.” (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2010) 

 

Desarrollo Sostenible  

 

Con la firme convicción de promover el desarrollo humano sustentado en la preservación y 

coexistencia con el medio ambiente surge el compromiso por parte de los países que integran 

la Organización de las Naciones Unidas de trabajar en conjunto para lograr un desarrollo 

sostenible. 

 

“Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, 

asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias”. (Organización de las Naciones Unidas, 

1987) 
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Actualmente el desarrollo de las sociedades se ha enfocado en el campo económico, 

científico y tecnológico, descuidando un área indispensable para la ejecución de todas las 

actividades anteriores, el medio ambiente. 

 

“El logro del equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se considera 

esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible como objetivo 

se logra mediante el equilibrio de los “tres pilares” de la sostenibilidad”. (International 

Organization for Standardization, 2015) 

 

Para lograr dicho equilibrio es necesaria la reingeniería de los procesos actuales, respecto al 

ámbito económico es necesario que los entes que realizan estas actividades adapten sus 

procesos administrativos y productivos a un marco de responsabilidad social y ambiental que 

a su vez les permitirá obtener un grado de diferenciación frente a sus competidores, es decir, 

una ventaja competitiva.  

“La norma ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para 

su uso emitida por la Organización Internacional de Normalización especifica los requisitos 

para un sistema de gestión ambiental que una organización puede usar para mejorar su 

desempeño ambiental. 

 

Esta norma internacional está prevista para uso por una organización que busque gestionar 

sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental 

de la sostenibilidad.” (International Organization for Standardization, 2015) 

 

La norma ISO 14001 señala que: “Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede 

proporcionar información a la alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones 

para contribuir al desarrollo sostenible mediante:  

1. la protección del medio ambiente, a través de la prevención o disminución de 

impactos ambientales adversos;  
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2. la mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales 

sobre la organización; el apoyo a la organización en el cumplimiento de los 

requisitos legales y otros requisitos;  

3. la mejora del desempeño ambiental;  

4. el control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, 

distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, 

usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos 

ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida;  

5. el logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de 

implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de 

la organización en el mercado;  

6. la comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes”. 

(International Organization for Standardization, 2015) 

La reingeniería de los procesos sociales implica un cambio cultural fomentando el cuidado 

ecológico a través de un conjunto de acciones cotidianas que contribuyan a este reto global, 

por ejemplo: 

1. Separar la basura 

2. No tirar basura en las calles 

3. Ahorrar agua 

4. Ahorrar energía eléctrica  

5. Utilizar lo menos posible el automóvil 

6. Reforestar 

7. Entre otras.  

 

Contabilidad Ambiental 

 

Todas las áreas del conocimiento contribuyen con estudios y esfuerzos conjuntos a lograr el 

objetivo de un desarrollo sostenible, la contaduría no es la excepción, pues propone que a 

través de la contabilidad ambiental se procese información relativa al impacto ambiental, 
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produciendo información financiera que permita la toma de decisiones tendientes a contribuir 

a la obtención de este objetivo común. 

 

“La contabilidad ambiental tiene como objetivo lograr el desarrollo sostenible, mantener una 

relación favorable con la comunidad y llevar a cabo actividades de conservación ambiental 

eficaces y eficientes.”  (Ministry of the Environment, 2002) 

 

Para reconocer el impacto ambiental dentro de la información financiera que emana de la 

contabilidad es necesario asignarle un valor monetario. Los autores (Osorio Múnera & Correa 

Restrepo, 2004) proponen algunos métodos para la valoración económica de los costos 

ambientales:  

1. Método de Gasto en Mitigación  

El gasto en mitigación (GM), también llamado por algunos autores como gasto en 

prevención y mitigación, es un método indirecto que se basa en el comportamiento que 

desarrollan las personas para prevenir y/o mitigar los impactos ambientales negativos a 

los que son expuestas. Este método intenta cuantificar lo que la gente está dispuesta a 

gastar para evitar la molestia ocasionada por la alteración del factor ambiental. Es decir, 

busca inferir la disposición a pagar mediante el gasto en bienes de mercado que realizan 

los individuos para contrarrestar la molestia que significa tener que soportar el factor o 

bien ambiental afectado. 

 

2. Método de Costo de Reposición 

El método de costo de reposición (CR) considera lo que se gasta en restaurar y en 

devolver a su estado original el sistema ambiental que ha sido alterado, como una 

aproximación del valor que se le otorga a ese bien. Es decir, una vez que se ha producido 

o estimado un daño o efecto ambiental, se estima cómo podría volverse al estado inicial 

y el costo que ello implica. Cuando la reposición se ha realizado se considera que un 

atributo ambiental vale, al menos, lo que costó reponerlo a su situación original. 

 

3. Método de estimación del cambio en productividad 
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Este método busca estimar económicamente el impacto ambiental sobre un recurso 

natural a través de la valoración del efecto que dicho impacto genera en la producción, 

en el costo o en las ganancias generadas por otro bien que sí tiene mercado. Este efecto 

en la producción de otro bien o servicio implica un cambio en el bienestar de las personas. 

A través de la valoración de ese cambio se obtiene una aproximación del valor de ese 

impacto ambiental.  

 

Metodología 

Tipo de investigación: Investigación pura y cuantitativa. 

Alcance: Descriptivo. 

Objetivo general: 

Reconocer contablemente el impacto ambiental para contribuir al desarrollo sostenible, 

considerando la información financiera ambiental como una herramienta indispensable.  

Objetivos específicos: 

x Contabilizar el impacto ambiental. 

x Implementar objetivos ambientales. 

Procedimiento: 

Se utilizará el sector económico primario, específicamente el proceso de producción agrícola 

para ejemplificar la contabilización del impacto ambiental. 

 

Se realizará una revisión de la literatura para identificar métodos de valuación que se adapten 

a las necesidades de la actividad económica elegida. 

 

Se diseñarán propuestas de objetivos ambientales que consisten en la reingeniería de los 

procesos del área económica elegida con el fin de adaptarlos a un marco de responsabilidad 

ambiental, así como posibles soluciones a diferentes afectaciones ambientales. 
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La Contaduría Como Herramienta Para Alcanzar El Desarrollo Sostenible 

 

La contaduría es la disciplina encargada de reflejar la situación financiera de un ente 

económico a través de la presentación de información financiera que cumpla con la normativa 

legal y administrativa aplicable a las actividades que realiza. 

 

Ilustración 1 Ramas de la contaduría y sus funciones 

 

 

Por su parte, la contabilidad es una rama de la contaduría y se define como: “una técnica que 

se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que 

produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que 

afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas 

Ente económico 

CONTADURÍA 

Área de finanzas: 

Administración 
financiera. 

Área de fiscal: 

Cumplimiento de la 
normativa tributaria 

aplicable. 

Registro y presentación de 
información financiera 

Área de contabilidad Área de costos 

Operaciones que afectan 
económicamente a una 

entidad 

Procesos de producción  

Registro y presentación de 
información financiera 

Área de auditoría: 

Verificar que la información financiera presentada cumpla 
con la normativa aplicable. 

Fuente: Elaboración propia. 
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y otros eventos.” (Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 

Información Financiera, 2014). La definición anterior ubica tres tipos de operaciones: las 

transacciones, que hacen referencia a aquellas operaciones que involucran flujo de efectivo; 

las transformaciones internas, que son operaciones que no implican flujo de efectivo, sino 

que responden a procesos de transformación, valuación o decisiones administrativas; y otros 

eventos, que son todas las situaciones que derivan de la interacción del ente económico y su 

entorno, por ejemplo, la interacción con el medio ambiente.  

 

Contabilizar el daño ambiental es uno de los objetivos de esta investigación. La contabilidad 

ambiental como parte integral del sistema contable, será la herramienta a través de la cual se 

reconozca el uso de recursos naturales en las actividades económicas de la entidad con el fin 

de presentar información financiera integral que permita conocer y actuar contra esta 

problemática.  

 

Ilustración 2 Operaciones que afectan económicamente a una entidad 

 

Aplicación De La Contabilidad Ambiental.  

Las principales afectaciones ambientales registradas en los procesos de producción agrícola 

son la degradación del suelo y la contaminación del aire por productos químicos. La 

contabilización de los daños ambientales se realizará a través de la asignación de un valor 

Operaciones que 
afectan 

económicamente a 
una entidad 

NIF A-1 

x Transacciones  

x Transformaciones 

internas 

x Operaciones que implican 

flujo de efectivo. 

x Otros eventos 

x Operaciones que no 

implican flujo de efectivo. 

x Recursos naturales. 

x Desastres naturales, 

accidentes, etc. 

Fuente: Elaboración propia. 
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monetario utilizando uno de los tres métodos de valuación citados previamente. A 

continuación, se presenta una tabla donde se muestran diversos tipos de afectaciones y 

propuestas para su valuación, la columna de procedimientos muestra opciones para resarcir 

el daño y el costo por la ejecución del proceso (monto original de la inversión) representa el 

costo ambiental. 
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Tabla 1. Contabilización del impacto ambiental. 
Daño 
sobre 

tipo de 
recurso 

Objetivo Concepto Procedimiento (Recomendación) Indicador 
Método de 
valuación 
económica 

Cuenta 
contable 

Agua 

Disminuir 
contaminación 

Control de 
residuos 

 
Fito 

depuración 
 

Instalar contenedores de basura 
Instalación de un filtro verde que, a través de la acción 
de las plantas consigue filtrar el agua para que sea 
vertida al medio ambiente en las condiciones que la 
Ley exige. (Casabonne Stoessel, 2016) 

Monto 
original de 

la 
inversión 

Método de 
gasto en 

mitigación 

Inversión 
ambiental 

Conservación Reutilización 
Aprovechamiento de agua de lluvia 
Creación de estanques 
Creación de cisternas 

Método de 
gasto en 

mitigación 

Costo 
ambiental 
de control 

Disminuir 
consumo 

Sistematizar el 
uso de agua 

 
Equipo de 

riego 

Desarrollo de guías de acción para los trabajadores 
 
Adquisición de un sistema de riego adecuado a la 
actividad para optimizar el uso del agua 

Método de 
gasto en 

mitigación 
Método de 
estimación 
del cambio 

en 
productividad 

Inversión 
ambiental 

Suelo 

Disminuir 
contaminación 

Instalar 
contenedores 
de desechos 

Instalar contenedores de basura 
 

Método de 
gasto en 

mitigación 

Inversión 
ambiental 

Conservación 

Acolchado 
 
 
 

Uso de 
fertilizantes 
orgánicos 

Uso de productos orgánicos o biodegradables para 
realizar la cubierta protectora que se extiende sobre 
el suelo, que se usa para modificar los efectos del 
clima. 
Adquirir productos elaborados con residuos orgánicos 
con el propósito de mejorar las características 
químicas, físicas y biológicas  

Método de 
estimación 
del cambio 

en 
productividad 

Costo 
ambiental 

de 
prevención 

Aire Disminuir 
contaminación 

Adquisición 
de plaguicidas 

orgánicos 

Evitar el uso de pesticidas totalmente químicos, esto 
para que la calidad del producto final no se vea 
afectado tanto físicamente como su imagen al mercado 
final. 

Método de 
estimación 
del cambio 

Costo 
ambiental 

de 
prevención 
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en 
productividad 

Flora Reforestación 
Protección 

Plantar lo 
dañado Programa de reforestación en áreas productivas, 

Método de 
costo en 

reposición 

Costo 
ambiental 
de control 

Fauna Proteger 
Medidas de 
control de 

hábitat 

Mantener al margen las distintas especies que puedan 
afectar a la producción sin dañar su integridad física. 

Método de 
gasto en 

mitigación 

Inversión 
ambiental Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 1 observamos un conjunto de costos que derivan de propuestas para resarcir el daño ambiental, 

los cuales deben formar parte del costo global de la producción agrícola. Estos costos ambientales no son 

identificables plenamente con la producción en términos unitarios ni globales, además se tratan de 

estimaciones de valor por lo cual se acumularán dentro del rubro de costos indirectos de fabricación 

como se muestra en la ilustración 3. 

 

Ilustración 3 Costo de producción integral 

 

 

RESULTADOS 

 

Con el objetivo de conocer la opinión de los agricultores respecto a la implementación de la contabilidad 

ambiental como herramienta para el reconocimiento del impacto a los recursos naturales en los procesos 

de producción agrícolas y la toma de decisiones que contribuyan al logro de un desarrollo sustentable y 

sostenible, se aplicó una encuesta (anexo 1) a un grupo de 39 agricultores del municipio de Martínez de 

la Torre, Ver., el día 12 de agosto de 2018, la encuesta está integrada por 8 afirmaciones y los resultados 

se presentan a continuación:  

 

Materia 
prima 

Mano de 
obra 

Costo 
indirecto de 
fabricación 

Costo de 
producción 

Costo 
ambiental 

Fuente: Elaboración propia. 
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30, 77%

9, 23%

0, 
0% 0, 0%

1. La contaminación 
ambiental es un problema 

grave en nuestro país.

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

15, 39%

15, 38%

9, 23% 0, 0%

2. La producción agrícola utiliza 
recursos naturales en su proceso, 
es necesario incluir estos costos 

ambientales en el precio de venta. 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

18, 46%18, 46%

3, 8% 0, 0%

3. Usar técnicas de 
producción favorables con el 
medio ambiente incrementa 

sus gastos productivos. 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

18, 46%

9, 23%

12, 31% 0, 0%

4. Usar técnicas de 
producción favorables con el 
medio ambiente incrementa 

sus ingresos. 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

21, 
54%

3, 8%

15, 
38%

0, 0%

5. Usar técnicas de producción 
favorables con el medio 

ambiente incrementa sus 
ganancias. 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

18, 46%

9, 23%

3, 8%

9, 23%

6. Considera que los clientes 
pagarían un mayor precio si 

conocieran que los productos son 
cultivados bajo técnicas no 

contaminantes. 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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El análisis de los resultados obtenidos muestra en primera instancia que los agricultores reconocen la 

contaminación ambiental como un problema serio y la necesidad de incluir dentro del precio de venta de 

sus productos el costo por utilizar recursos naturales. 

 

Por otra parte, consideran que al usar técnicas de producción que sean favorables con el medio ambiente 

podrían incrementar sus ganancias, pues sus clientes estarían dispuestos a pagar un precio mayor por 

adquirir productos libres de químicos dañinos. Por ello, la mayoría afirma estar de acuerdo con adoptar 

técnicas de producción alternativas para preservar el medio ambiente, lo cual contribuye al logro de uno 

de los objetivos planteados en esta investigación, implementar objetivos ambientales. 

 

Como hemos mencionado, la contabilidad ambiental permite conocer el daño ambiental en términos 

monetarios y facilita la toma de decisiones a través de la información financiera que proporciona. Estos 

daños pueden ser reparados a través del uso de técnicas de producción alternativas que además 

proporcionan un valor agregado a los productos y al ente económico en términos de calidad y 

responsabilidad social.  

 
Conclusiones 

Conocer el costo ambiental en términos monetarios y contemplarlo en el costo de producción facilita  

alcanzar el objetivo de implementar medidas alternativas de producción que garanticen la disminución 

del desgaste ambiental. Sin embargo, es necesaria la promoción, asesoría y capacitación en términos de 

contabilidad ambiental porque su aplicación en los distintos sectores económicos aún es mínima, aunque 

debemos reconocer que existe un alto interés por parte de los agricultores en adoptar esta técnica para la 

30, 77%

9, 23% 0, 0% 0, 0%

7. Se deben implementar 
técnicas de producción 

alternativas que no contaminen 
el medio ambiente.

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

24, 62%

15, 38% 0, 0% 0, 0%

8. Estaría dispuesto a 
implementar técnicas de 

producción alternativas que no 
contaminen el medio ambiente.

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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valuación de sus procesos productivos, que sin duda contribuirá al logro de un desarrollo sustentable y 

sostenible en el sector económico primario.  

 

La transición hacia un sistema de producción sustentable que los agricultores están dispuestos a realizar 

implica realizar un conjunto de inversiones de las cuales también derivarán beneficios económicos al 

aportar un valor agregado a sus productos y de esta forma alcanzar un sólido posicionamiento en el 

mercado. La principal limitante es que no siempre cuentan con los recursos suficientes para efectuar esas 

inversiones, por lo cual es importante apoyar al sector mediante programas gubernamentales eficientes 

y políticas que promuevan su desarrollo. 

 

La contabilidad ambiental es la herramienta a través de la cual se logra el objetivo de contabilizar el 

impacto ambiental porque se trata de una parte integral del sistema contable que primero asigna un valor 

monetario a los recursos naturales utilizados en la actividad económica y posteriormente lo incorpora 

bajo el concepto de “costo ambiental”, el cual a su vez forma parte del costo global de dicha actividad. 

Bajo el esquema anterior el sistema contable produce información financiera que reconoce las actividades 

económicas que realiza el ente, así como su interacción con el medio ambiente. 

 

Lo anterior permite alcanzar el objetivo principal de esta investigación: reconocer contablemente el 

impacto ambiental para contribuir al desarrollo sostenible, considerando la información financiera 

ambiental como una herramienta indispensable. Sin duda, estas propuestas contables impulsadas por una 

cultura ecológica y de responsabilidad por parte de la sociedad, principalmente por quienes realizan 

actividades económicas, permitirán consolidar un desarrollo humano sostenible que incremente 

sustancialmente la calidad de vida de toda la población. 
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ANEXO 1 

El Reconocimiento Contable del Costo Ambiental Como Herraminta Paras Lograr El Desarrollo 
Sostenible.   

 

ENCUESTA 

El objetivo de esta encuesta es conocer la opinión de los agricultores respecto a la implementación de la 
contabilidad ambiental como herramienta para el reconocimiento del impacto a los recursos naturales en 
los procesos de producción agrícola, generando información útil para la toma de decisiones que 
contribuyan al logro de un desarrollo sustentable y sostenible. 

De las siguientes afirmaciones se le pide subrayar la opción que considere más adecuada. 

1. La contaminación ambiental es un problema grave en nuestro país. 
a) Completamente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 

 
2. La producción agrícola utiliza recursos naturales en su proceso, es necesario incluir estos costos 

ambientales en el precio de venta. 
a) Completamente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 

 
3. Usar técnicas de producción favorables con el medio ambiente incrementa sus gastos productivos. 

a) Completamente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 

 
4. Usar técnicas de producción favorables con el medio ambiente incrementa sus ingresos. 

a) Completamente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 

 
5. Usar técnicas de producción favorables con el medio ambiente incrementa sus ganancias. 

a) Completamente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 

 
6. Considera que los clientes pagarían un mayor precio si conocieran que los productos son cultivados 

bajo técnicas no contaminantes. 
a) Completamente de acuerdo 
b) De acuerdo 
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c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 

 
7. Se deben implementar técnicas de producción alternativas que no contaminen el medio ambiente. 

a) Completamente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 

 
8. Estaría dispuesto a implementar técnicas de producción alternativas que no contaminen el medio 

ambiente. 
a) Completamente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
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Resumen 

Desde la educación primaria hacen de nuestro conocimiento que es obligación de los 

ciudadanos mexicanos contribuir en el gasto público como se describe en el artículo 31 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), sin 

embargo una práctica que se ha incrementado durante los últimos años es el comercio 

informal, es decir, hablamos de todos aquellos intercambios económicos que se realizan de 

una manera irregular porque no siguen los requerimientos fiscales, así como los permisos 

requeridos por las autoridades hacendarias para ejercer dicha actividad. En este contexto el 

siguiente trabajo trata sobre la temática de la evasión fiscal con el objetivo de identificar 

cuáles son las causas que llevan a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, en lo sucesivo 

denominadas MIPYMES a ejercer el comercio de manera informal. Para la obtención de los 

resultados se llevó a cabo una investigación bajo una metodología mixta y transversal en el 

municipio de Marcos Castellanos Michoacán, en la cual se entrevistaron a los representantes 

de  230 MIPYMES dedicadas al comercio minorista, mayorista, de servicios e industrial, con 

la finalidad de conocer cuáles eran los índices de informalidad que se presentaban en la 

localidad, así mismo, cuales eran las razones por las que realizaban sus operaciones 

mercantiles fuera de los lineamientos fiscales, obteniendo como resultado que la principal 

razón de la informalidad se debe a la falta de información y de conocimiento referente al 

proceso contable y fiscal de los administradores de las MIPYMES del municipio. 

 

Palabras Clave: Contribución, Gasto Público, Economía Informal, MIPYMES, Evasión 

Fiscal 

 

Abstract 

From primary education they make it known that it is the obligation of Mexican citizens to 

contribute to public spending as described in article 31 section IV of the Political Constitution 

of the United Mexican States (CPEUM), however a practice that has increased During the 

last years it is informal trade, that is to say, we talk about all those economic exchanges that 

are carried out in an irregular way because they do not follow the fiscal requirements, as well 

as the permits required by the tax authorities to exercise said activity. In this context, the 

following work deals with the issue of tax evasion with the objective of identifying what are 
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the causes that lead Micro, Small and Medium Enterprises, hereinafter referred to as MSMEs 

to engage in informal trade. To obtain the results, an investigation was carried out under a 

mixed and transversal methodology in the municipality of Marcos Castellanos Michoacán, 

in which the representatives of 230 MSMEs dedicated to retail, wholesale, services and 

industrial trade were interviewed, with The purpose of knowing what were the indices of 

informality that were presented in the locality, likewise, what were the reasons why they 

carried out their commercial operations outside the fiscal guidelines, obtaining as a result that 

the main reason for informality is due to the lack of information and knowledge regarding 

the accounting and tax process of the administrators of the MSMEs of the municipality. 

 

Keywords: Contribution, Public Expenditure, Informal Economy, MSMEs, Tax Evasion 

 

Introducción 

La presente investigación tuvo lugar en la localidad de San José de Gracia, municipio de 

Marcos Castellanos, Michoacán, con el objetivo principal de conocer cuáles eran las razones 

por las cuales los comerciantes preferían permanecer en la informalidad, para lo cual se llevó 

a cabo una investigación de campo donde se aplicó un instrumento conformado por nueve 

preguntas generadas en base a los requerimientos de la investigación, el instrumento fue 

aplicado a 230 MIPYMES de la zona, pero solo fue contestado por 201 MIPYMES. 

 

Este trabajo se refiere al estudio de la evasión fiscal causada por la informalidad de las 

actividades comerciales de las MIPYMES en el municipio de Marcos Castellanos 

Michoacán, como lo define Del Soto (citado por Martínez Pérez, J. 2005), la informalidad es 

el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y 

regulatorios, en este contexto, la informalidad de los negocios propicia la omisión de la 

declaración de los actos o actividades de comercio ante la autoridad fiscal, lo cual a su vez 

repercute en la disminución de recursos económicos aplicados en los servicios y beneficios 

hacia la sociedad, que requieren sean suministrados por el gobierno municipal y federal. 

 

Bajo este contexto, la informalidad la podemos asociar con los comerciantes ambulantes y 

aquellos otros negocios establecidos que realizan sus operaciones comerciales fuera de los 
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márgenes regulatorios de la Hacienda Pública, es decir, sin llevar a cabo registros contables 

de las actividades o actos de comercio que realizan y a la vez, sin presentar declaraciones 

ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) lo anterior, con la finalidad de evitar el 

pago o tributo, visto de otra forma, estos negocios se caracterizan por su actividad económica 

fuera de la norma fiscal, e ilegal para el gobierno al no corresponder con la obligación del 

mandato de Ley de contribuir para el gasto público. 

 

La informalidad – evasión fiscal, es un problema que enfrenta actualmente México, la 

autoridad fiscal ha implementado una serie de estrategias publicitarias relacionadas con 

sensibilizar y facilitar a los negocios para realizar los actos de comercio conforme a la norma 

contable y fiscal, es decir, propiciar las condiciones para estar en posibilidades de realizar las 

aportaciones que por mandato legal les corresponden, por otro lado, a causa de este 

incumplimiento muchas empresas están en la etapa de disolución dejando de realizar sus 

operaciones y continuidad en el negocio en marcha a causa de la informalidad pues carecen 

de registros contables para fundamentar su toma de decisiones, además otros comercios se 

ven enfrentados con requerimientos, multas, sanciones y recargos que en un momento dado, 

afectan su estabilidad financiera. Por otro lado, el gobierno ha dejado de obtener significantes 

ingresos necesarios para el cumplimiento de obras y programas públicos en beneficio de la 

ciudadanía. 

 

Para entender un poco más las causas que ocasionan la informalidad de los negocios y el 

incumplimiento de obligaciones fiscales, veamos primero uno de los aspectos más 

importantes que seria el desempleo, según lo dice el INEGI (2003), un ciudadano que no 

cuente con un empleo que le dé la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas buscará la 

manera de obtener más recursos para lo cual recurren al autoempleo y a los pequeños 

negocios con el fin obtener el ingreso necesario. En segunda instancia nos encontramos con 

la problemática que con lleva el querer formar parte del sector formal como son los costos 

de los trámites administrativos ante el municipio, así como del contador público, el largo 

tiempo de espera para obtener una respuesta, así como la falta de créditos que les brinden la 

oportunidad de desarrollar sus proyectos de mejor manera e integrarse así al sector formal. 
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La investigación de esta problemática se centra en el interés del conocer cuáles son las causas 

que originan la informalidad en el sector comercial de la localidad de San José de Gracia, 

cabecera del municipio de Marcos Castellanos, Michoacán y de igual manera el motivo por 

el cual el gobierno no ha frenado esta práctica, así como obtener los datos que nos orienten 

en el porcentaje de informalidad con el que se cuenta en dicho municipio. Académicamente 

el propósito de dicha investigación ronda en el poder ofrecer estadísticas actuales y más 

acertadas de los niveles de informalidad que afectan a la ciudad para que de dicha manera 

poder llevar a cabo programas con el fin de disminuir esta práctica favoreciendo la economía 

de la zona. 

 

Dicho lo anterior, el presente artículo consta de varios apartados conformados de la siguiente 

manera, en el primero, se presenta la historia del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en el 

segundo, se habla de la evasión fiscal en México, en el tercero, se analiza el concepto de la 

informalidad, así como sus causas y consecuencias, en el cuarto, se habla del crecimiento que 

este sector ha tenido en el Estado de Michoacán y para finalizar en la apartado quinto, se 

lleva a cabo el análisis e interpretación de los datos obtenidos del instrumento aplicado en 

los comercios de San José de Gracia, junto con sus conclusiones. 

 
 

 Justificación 

Identificar la evasión fiscal como repercusión de la informalidad contable y fiscal de los 

negocios representa una de las problemáticas de mayor relevancia, toda vez que obstaculizan 

la recaudación de impuestos e impiden que el gobierno cumpla con el cometido de 

proporcionar bienestar económico a la ciudadanía. 

 

En este sentido, concebida la informalidad y la evasión fiscal como problemática a nivel 

nacional, resulta relevante identificar en la localidad de San José de Gracia, cabecera del 

municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, las causas o motivos por las cuales los 

negocios comerciales e industriales realizan sus operaciones en omisión a la norma 

regulatoria fiscal, toda vez que no cumplen con el mandato constitucional de la contribución 

para el gasto público. 
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El comercio y la industria en la que prevalecen las de productos lácteos, como la principal 

fuente de ingresos de la localidad de San José de Gracia, cabecera del municipio de Marcos 

Castellanos, Michoacán, representan los negocios sujetos a estudio en los que se presenta la 

problemática económica que en su mayoría estos negocios realizan sus operaciones al 

margen de los formas legales y regulatorias.  

 

Así, los motivos que nos llevaron a investigar cuales son las causas por las cuales los 

empresarios prefieren permanecer trabajando de manera informal que el incorporarse a la 

formalidad, la compresión de estos fenómenos nos permitirá la creación de programas 

públicos con el fin de disminuir esta práctica y por ende fortalecer la economía de la región.  

 
 

Objetivo General 

El objetivo principal del presente trabajo se basa en identificar las causas o motivos por las 

cuales los negocios de la localidad sujeta a estudio realizan sus operaciones comerciales al 

margen del marco normativo legal y regulatorio. 

 

Al respecto se busca identificar cuáles son los problemas que enfrenta la población al querer 

formar parte del sector formal, así como aquellas causas que los hace permanecer informales 

y por ultimo plantear posibles soluciones que ayuden a disminuir esta práctica. 

 

Objetivos específicos 

1.- Identificar los negocios de la localidad de San José de Gracia, cabecera del municipio de 

Marcos Castellanos, Michoacán. 

2.- Aplicar encuestas a los comerciantes de la zona a estudiar para la recolección de los datos.  

3.- Analizar e interpretar los datos recabados mediante el instrumento aplicado. 

 

Diseño metodológico 

Para el desarrollo del presente estudio se llevo a cabo una investigación transversal y de tipo 

mixta, esto debido a que por la parte cuantitativa se conto con la investigación de campo 

utilizada para la recolección de datos numéricos adecuados al tema desarrollado y por la parte 

cualitativa se realizó con la investigación de gabinete utilizada, para de esta manera darle una 
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base fundamental a la teoría utilizada para el desarrollo del tema, así como la interpretación 

de los datos obtenidos.  

 

Los sujetos de estudio en este caso estuvieron representados por las MIPYMES de la 

localidad de San José de Gracia municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, la 

investigación se realizó con base en un muestreo estadístico apoyado por el INEGI que nos 

proporcionó una población de 563 MYPIMES (INEGI, Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas , 2019). Se aplicó la siguiente fórmula para determinar el tamaño de 

muestra de una población finita (Aguilar 2005) la cual nos arrojó un resultado de 230 

MYPIMES que fueron consultadas para la recolección de los datos necesarios. 

 

             N * Z2 * p * q * 
n=    --------------------------------- 
        (d2 * (N – 1)) + Z2 * p * q 
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra. Z: Nivel de confianza con certeza del 95% con valor de 1.96 

(Levin & Rubin, 1996). p: .5. q: 1 – p (.50). d: Error muestral deseado del 5% (.05). N: 

Tamaño de la población (563) 

 

El instrumento utilizado trato de un cuestionario de 9 reactivos en escala de likert, las 

interrogantes estuvieron enfocadas en el objetivo de la investigación y en dar respuesta a la 

hipótesis para de esta manera obtener la información requerida para el desarrollo del tema, 

de igual manera también se contaron con pequeñas charlas o entrevistas por llamarlo de esta 

manera con los comerciantes que narraban sus anécdotas sobre su informalidad.  

 

Para la aplicación del instrumento basto con acercarnos a los negocios, identificándonos para 

solicitarles la información por medio del cuestionario, aclarando cual sería el uso de la 

información proporcionada, para lo cual se obtuvieron buenas respuestas solo en algunos 

casos que se negaron a brindar la información. 
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Hipótesis  

La hipótesis central por la cual se llevó a cabo la investigación es “los comerciantes de las 

MIPYMES de la localidad de San José de Gracia municipio de Marcos Castellanos, 

Michoacán permanecen en la informalidad debido a lo complejidad, tardanza y costoso que 

resulta el proceso para integrarse al sector formal.  

 

Preguntas de investigación 

1.- ¿Cuáles son los causas por las cuales los comercios sujetos a estudio no realizan el registro 

contable de sus operaciones comerciales? 

2.- ¿Cuáles son los motivos por los cuales los comercios sujetos a estudio operan fuera de los 

marcos legales y regulatorios? 

 

Antecedentes del Impuesto Sobre la Renta en México 

Hoy en día, la mayoría de las personas se cuestionan el motivo por el cual tienen que pagar 

impuestos, pues esta respuesta la encontramos fundamentada en el artículo 31 fracción IV de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) la cual nos dice: 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir para los gastos públicos, así ́

de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

 

Cabe mencionar que los impuestos son una de las fuentes de ingresos con la que se cuenta en 

el país establecidas para cubrir el gasto publico, pero para ello deben de cumplir con cuatro 

condiciones o características para que puedan ser validos las cuales son el sujeto, el objeto, 

base gravable y tasa.  

 

Es decir, tratándose de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) debe de tener una 

población a quien se lo aplicará como son las personas morales o físicas, gravando un 

concepto como es el caso de los sueldos, salarios y demás ingresos que perciba la persona, 

así como una base que serían las ganancias obtenidas durante un año y una tasa que estaría 

representada el porcentaje que se pagaría respecto a la base.  
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Retomando el artículo 31 nos dice también que el impuesto debe estar establecido en las leyes 

para poder hacer efectivo el cobro, esté debe encontrarse fundamentado en alguna ley ya sea 

la Constitución o en alguna de las que de ella se emanen. Así mismo, debe ser proporcional 

y equitativa, esto quiere decir que la cantidad que se debe pagar tiene que ser la 

correspondiente de acuerdo a los ingresos, en otras palabras, entre mayores sean los ingresos 

mayor será el impuesto que se tendrá que pagar. En cuanto a la equidad nos referimos a que 

se debe aplicar en general a todos por igual sin distinciones. 

 

El Impuesto Sobre la Renta (ISR): impuesto que grava los ingresos que tienen las personas, 

las fuentes de riqueza o ganancia obtenida, en otras palabras, eres acreedor a este por el hecho 

de generar un ingreso, ya sea como asalariado, profesionista, como empresa, pequeño 

comerciante, etc. Es considerado como uno de los impuestos más importantes del país, pues 

es de los que mayores ingresos le generan al gobierno, pero lamentablemente este también 

es de los impuestos que mayormente evaden los contribuyentes. 

 

Dicho lo anterior, de no cumplir con dichas características el impuesto no podrá tener validez, 

enfocándonos al Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualmente es el impuesto por el cual se 

obtienen más ingresos el cual afecta tanto a las personas físicas como morales, este impuesto 

ha sufrido diversas reformas desde su nacimiento.  

 

Es así que se fue dando a través de los años las modificaciones necesarias para obtener la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta que actualmente esta en vigor, pero que a pesar de todo aún 

se siguen teniendo reformas para adaptarla de mejor manera al entorno económico con el que 

se cuenta en el país.  

 

Cabe destacar que estas contribuciones permiten que el gobierno pueda hacer frente a las 

necesidades que presenta el país y sus ciudadanos, para poder garantizar una vida digna o al 

menos el acceso a esta y proteger a los sectores más vulnerables, brindando educación, la 

creación de programas sociales, la habilitación y mantenimiento de carreteras y caminos, 

acceso a una vivienda digna, a servicios médicos básicos, entre otras cosas. 
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Evasión Fiscal 

El termino evasión del latín evasĭo, es la acción y efecto de evadir o evadirse, en cuanto al 

sector fiscal nos referimos al incumplimiento del pago del tributo así establecido en las leyes. 

(Porto, 2011). La evasión fiscal como lo establece el profesor Sampaio Doria citado por Irma 

Rodríguez, para el tributarista brasileño, la evasión fiscal es cualquier acción u omisión 

tendiente a suprimir, reducir o demorar el cumplimiento de una obligación tributaria. 

(Chavez, 2014) 

 

Existen dos tipos de evasiones fiscales una que se da de manera legal o legitima y la otra es 

la manera ilegal las cuales lograremos comprender un poco más al conocer sus significados 

que se describen a continuación: 

- Evasión Legítima o Fraude Legal: consiste en impedir por medios idóneos (no 

prohibidos por la ley) el nacimiento de la obligación tributaria, que de otro modo 

hubiera correspondido para el caso de realizarse el hecho previsto en la ley tributaria.  

El fraude legal designa los procedimientos jurídicos que permiten escapar del 

impuesto sin contravenir la ley, el fraude legal, se sitúa el los confines de la legalidad 

al utilizar medios para pasar suavemente por detrás de la ley. En este sentido se 

entiende la evasión fiscal como el arte de no caer en el campo de atracción de la ley 

fiscal.  

- Evasión Ilegal – Ilegitima: consiste o existe cuando el resultado se obtiene por 

medios prohibidos por la ley, es la evasión característica clásica, concebida como la 

acción consiente y voluntaria del deudor, tendientes por medios ilícitos a eliminar, 

reducir o retardar el pago de un tributo efectivamente debido. (Tovar, La Evasión 

Fiscal pág. 39- 2009) 

 

En México la evasión fiscal es un tema de suma importancia y que debe atenderse a la 

brevedad posible, en su mayoría las MIPYMES del sector comercial ejercen el comercio 

fuera de los marcos legales, regulatorios e informales, de tal manera que no están cumpliendo 

con el pago tributario que les corresponde de acuerdo a la normatividad fiscal. Por mencionar 

algunas de las causas principales que llevan a la evasión fiscal podríamos decir que son: la 

negación de los contribuyentes a cumplir con su obligación fiscal por el hecho de no querer 
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disminuir sus ganancias, de igual manera también podemos encontrar esa negación debido a 

la falta de confianza que se vive en el país al no cumplir el Gobierno con la satisfacción de 

las necesidades básicas de la población como son la salud, inseguridad, alimentación, 

pobreza, falta de empleo entre otros.  

 

La Informalidad  

La economía informal es la que se define como aquel Producto Interno Bruto (PIB) no 

registrado contablemente, característico de las personas físicas que auto–empleándose, da 

como resultado una situación de trabajo que genera recursos económicos para su 

manutención y la de sus familias o dependientes, derivada de una actividad empresarial, 

comercial o de producción, así́ como de la prestación de bienes y servicios, que sin formalizar 

sus obligaciones jurídico–fiscales a través de su inscripción a las diversas dependencias 

gubernamentales, rehúye como contribuyente o sujeto pasivo en su relación gobernado– 

gobierno a su carga tributaria con el país, escapando y evitando los esquemas de control y 

fiscalización de cualquier índole. (Sierra & Arellano, 2003) 

 

Es decir, por economía informal nos referimos a todo aquel acto de comercio que no se 

encuentra regulado por el Gobierno, lo cual nos lleva a la evasión fiscal, pero de igual manera 

lleva a todos aquellos participantes de la informalidad a no gozar de los beneficios y 

protecciones que el Estado les otorga al encontrarse ejerciendo bajo su marco legal. 

 

A continuación, en la Figura 1 se muestra lo correspondiente al primer semestre del 2019 

para comprender como se encuentra distribuida la población ocupada formal e informal 

dentro de los sectores primario, secundario y terciario. 
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Figura 1: Trabajo informal 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ENOE (INEGI). 

 

En México el comercio informal ha ido creciendo fuertemente durante los últimos años esto 

debido a diversos factores que afectan a los contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones contributivas, llegan a ser entre algunas otras el bajo salario junto con el 

desempleo, es decir en el momento que el ciudadano no cuente con empleo o su salario no 

sea el suficiente para cumplir sus necesidades básicas como son el alimento, salud y vivienda, 

recurrirá al auto empleo para de alguna manera satisfacer sus necesidades. 

 

De igual manera nos encontramos con la falta de información y de apoyos por parte del 

Gobierno hacen que los pequeños contribuyentes opten por permanecer trabajando 

informalmente, así como llega a ser también un gran problema los excesos de regulaciones y 

la demora en los tramites de registro y por ende para el contribuyente se traduce en altos 

costos. Pero también el comercio informal tiene ventajas y desventajas las cuales nos dan sus 

características positivas y negativas de este tipo de comercio y nos demos cuenta si en verdad 

es mejor comprar con este tipo de comercios.  

 

Informalidad en el Estado de Michoacán 

El análisis anual de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en 2017 y 2018, 

de acuerdo al tamaño de la informalidad laboral, refleja que “Michoacán se ubica en la 

séptima posición en el marco nacional, por arriba de la tasa promedio del país de 57 por 

ciento”, reveló Heliodoro Gil Corona, coordinador de proyectos estratégicos del Colegio de 

Economistas del Estado de Michoacán (CEEM). (Torres, 2019) 
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Como se afirmó en el párrafo anterior, el Estado de Michoacán cuenta en estos momentos 

con un gran problema de informalidad en todos sus sectores económicos impulsados 

principalmente por el desempleo y el bajo salario, pero de igual manera el economista 

Heliodoro Gil Corona citado por Pérez (2018) agrega que: parte de la precarización del 

mercado laboral en el estado responde a los bajos niveles de educación, la falta de estrategias 

impulsadas por los gobiernos y la poca o nula capacidad de innovación de los distintos grupos 

sociales de Michoacán. 

 

Como se ha dicho anteriormente en el Estado de Michoacán la mayoría de sus trabajadores 

desempeñan sus labores de manera informal, pero para comprender más la magnitud de dicho 

problema se presenta la Figura 2. 

 

Figura 2: Trabajo formal e informal en Michoacán 2019 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENOE (INEGI). 

 
Resultados 
 
Para el presente estudio basado en la informalidad de los negocios de la localidad de San José 

de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, Michoacán se utilizó un instrumento 

conformado de 9 preguntas de las cuales 8 eran en escala Likert y una pregunta abierta, el 

universo de la muestra fue de 563 MIPYMES dedicadas al comercio minorista, comercio 

mayorista, servicios e industriales, de las cuales se aplicó el instrumento a los administradores 

de las 230 MIPYMES para obtener un aceptable grado de confiabilidad de los resultados, 

más no obstante solo fueron contestadas 201 encuestas, las 29 restantes se negaron a contestar 

algunos por no conocer los datos y otros más por desconfianza del uso de los datos. Para 
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comenzar con las preguntas se tomo algunos datos personales como son la edad, sexo y el 

nivel de estudios de cada persona cuestionada. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

En referencia a la edad, como se muestra en la Gráfica 1, el 39% de los entrevistados oscilan 

entre los 20 y 39 años de edad seguidos por aquellos de 40 a 59 años de edad que nos 

equivales a un 38%, por lo que podemos decir que la mayoría de los administradores de estas 

empresas son personas que se encuentran entre los 30 y los 50 años en promedio.  

 

Gráfica 1: Edad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Con respecto al género, el 55% de los administradores fueron hombres lo cual se ve reflejado 

en la Gráfica 2, más sin embargo no se presenta tanta diferencia entre el porcentaje de 

hombres y mujeres que administran dichos negocios en la localidad. 

Gráfica 2: Género 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El nivel de estudios que más se presentó entre los encuestados fue el nivel secundaria con un 

35% muy seguido por el nivel primaria con un 34% representado en la Gráfica 3, por lo cual 

se entiende que la mayoría de las personas que administran los negocios cuentan con un nivel 

de estudio básico, por lo cual solo cuentan con el conocimiento básico en la administración 

de su negocio el cual han adquirido de la práctica, la baja escolaridad influye en el 

desconocimiento de las obligaciones fiscales, así como en las repercusiones de la falta de 

cumplimiento y a la vez en los riesgos de estas prácticas para el negocio. 

 

Gráfica 3: Nivel de estudios 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ahora veremos el resultado que arrojaron las 9 preguntas del instrumento aplicado: 

Con base a los resultados obtenidos se descubrió que la mayoría de los negocios encuestados 

tienen más de 5 años transcurridos desde su apertura es decir el 71% como se muestra a 

continuación en la Figura 4, algunos de ellos con más de 40 años en servicio. Es decir, 

hablamos que muchos de estos negocios se encuentran bien establecidos en la localidad por 

lo cual son conocidos por los ciudadanos.  

Gráfica 4: ¿Cuanto tiempo ha pasado desde la apertura de su negocio?

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Gráfica 5, vemos que un 73% de las microempresas son consideradas familiar lo que 

traducimos en que son empresas que los fundadores iniciales pudieron ser los abuelos o los 

padres de los actuales administradores de dicha empresa es así de esta manera que la empresa 

va pasando de generación en generación.  

 

Gráfica 5: ¿Que tipo de microempresa se considera? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se muestra en la Gráfica 6, el 82 % de los encuestados administran un negocio de 

carácter comercial, el 12% son de servicios y tan solo el 6% corresponden a industriales. Se 

puede decir entonces que la gran mayoría se dedica al comercio algunos comercian ropa, 

otros abarrotes entre algunas cosas mas y también se encontró con comercios de alimentos 

ya fuesen preparados o no, como serian las carnicerías o verdulerías.  

 

Gráfica 6: ¿Seleccione cuales de las siguientes clasificaciones corresponde a su negocio? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al charlar con las personas de cómo surgió la idea para su negocio se observo que en su 

mayoría implementaron sus actuales negocios con el único fin de obtener dinero como se 

observa en la Gráfica 7, el 78% dijo que su fin era el obtener dinero por lo cual se cuenta 

con mucha competencia entre ellos se encontró con varias tiendas de abarrotes muy cerca 

una de la otra haciendo de esta manera un poco mas difícil el cumplimiento de su objetivo. 

 

Gráfica 7: ¿Cómo surgió la idea de poner en marcha su negocio? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la siguiente pregunta, los resultados mostraron que el 30% no cuenta con ningún 

conocimiento sobre el tema, lo cual fue preocupante ya que tan solo el 9% cuenta con los 

conocimientos para ser un negocio formal, un 25 % conoce los pasos para darse de alta, más 

sin embargo solo el 8% conocía sobre los beneficios de operar de forma legal, aun así se 

encontró con que solo el 15% conocía sus obligaciones o aspectos legales con los que se debe 

cumplir, todo lo anterior se muestra en la Gráfica 8. 

 

Gráfica 8: Conocimientos sobre el tema. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en la Gráfica 9, se muestran que tan solo 121 empresas de 201 equivalente 

al 60% cuenta con registro en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), de igual 

manera el porcentaje de empresas que están inscritas ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) es del 11.4% lo cual es un porcentaje muy pequeño, lo preocupante del caso 

es que el 40% se encuentra trabajando con únicamente licencia de funcionamiento otorgada 

por el municipio y/o licencia de suelo sin estar inscritos en el SAT, lo que nos da a entender 

que en su mayoría no se encuentran registradas ante el SAT y el 2.9% no cumple con ninguno 

de los aspectos mencionados. 

 

Gráfica 9: ¿Con que aspectos legales cuenta su negocio? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar en la Gráfica 10 la razón por la cual los encuestados no adquieren 

los aspectos legales correspondiente es la falta de información que equivale al 35%, muchas 

de las personas decían que ellos desconocían de todo lo cuestionado que ellos siempre habían 

trabajado así y no conocían más, otro 30% comentaba que con lo que tenían era más que 

suficiente que no querían tener más obligaciones. 
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Gráfica 10: ¿Razón por la cual no desea adquirir los aspectos legales ya mencionados? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Debido a que la mayoría de las personas se negó a contestar la pregunta ¿Cuál es su punto 

de vista acerca de un negocio formal?, se utilizaron charlas que se dieron con las personas 

al momento de estar aplicando el instrumento que accedieron a contestar, en general dichas 

personas dieron a entender su punto de vista del negocio formal de manera que se referían a 

él como aquel negocio que se encuentra totalmente registrado y avalado por hacienda 

cumpliendo todas sus obligaciones tanto tributarias como obrero-patronales de manera que 

evitan el tener sanciones o problemas de cualquier tipo, pero de igual manera gozan de 

muchos beneficios como son las protecciones a los obreros y acceder a un financiamiento 

mas fácilmente. 

 

Para la última pregunta se le cuestionaba a las personas si les gustaría conocer algo más sobre 

el tema de la formalidad y solo se conto con un 46% que si presentaba disponibilidad de 

querer conocer un poco más algunos sobre sus beneficios, algunos otros de que necesitaban 

para ser formales y también hubo quienes preguntaran sobre financiamientos, pero el 

problema surge con el otro 54% que resulta ser la mayoría y la cual dijo encontrarse conforme 

con sus conocimientos y pensaban que era algo innecesario conocer más debido a que se 

encontraban cómodos de esta manera como se ve en la Gráfica 11. 
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Gráfica 11: ¿Le gustaría conocer más sobre el tema? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Discusión y conclusión 

Las principales limitantes que se encontraron al realizar la investigación de campo fue la 

desconfianza de las personas ya que al tratarse de un tema fiscal surgía aquel temor de caer 

en problemas de algún tipo, otro limitante con el que se encontró fue la falta o nulo 

conocimiento sobre el tema.  

 

Con base a los resultados obtenidos se dedujo que la mayoría de las empresas encuestadas se 

encuentran siendo administradas por personas no tan jóvenes que oscilan entre los 30 y 40 

años pero que a su vez cuentan con niveles bajos de estudio ya que muchos de ellos su nivel 

máximo de estudios se encontraba en la secundaria, de igual manera y mencionado 

anteriormente un gran problema fue el nulo conocimiento sobre el tema, muchos de ellos 

mencionaban desde el comienzo no conocer nada o muy poco debido a que solo cumplían 

con lo que su contador les pedía, pero la mismo tiempo se descubrió que tan solo un 60% de 

dichas empresas se encuentran registradas ante el SAT de las cuales todavía menos se 

encuentran registradas en el IMSS. Hablando que solo 23 de 201 que contestaron cuentan 

con el registro correspondiente, más sin embargo al momento de cuestionar cual era la razón 

por la que no se encontraban registrados ante el SAT y el IMSS la gran mayoría coincidió 

con la misma respuesta, es decir, la falta de información, lo cual es un dato alarmante debido 

a que se esta hablando que cerca del 40% de las empresas se encuentran informales por la 

falta de información por parte del gobierno, tanto de las obligaciones legales con las que 

cuentan como empresas y así mismo de sus beneficios al laborar de manera formal.  

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 123



Bibliografía 
 
Aguilar, S. (2005). Fórmula para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. 

Volumen 11, número 1 – 2. Revista Salud Tabasco. Obtenido de: 
http://www.redalyc.org/pdf/487/48711206.pdf 

 
Chávez, I. R. (2014). Evasión fiscal en México causada por el comercio informal y el 

lavado de dinero. Zumpango Estado de México. 
 
Flores Zavala, E. (1975). Trayectoria del impuesto sobre la renta en México. Revista de la 

facultad de derecho de México, 627-662. 
 
INEGI. (5 de julio de 2019). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas . 

Obtenido de INEGI: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/ 
 
INEGI. (2003). Cuentas por sectores institucionales. Obtenido de Cuentas satélite del 

subsector informal de los hogares: 
https://www.inegi.org.mx/programas/hogares/2003/ 

 
Jiménez, M. I. (2003). Causas que provocan la evasión fiscal en las empresas mexicanas . 
Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle, 5(20). 
 
Licona Vite, C. (2011) Estudio sobre la Evasión y la Elusión Fiscales en México. Serie 
Verde Temas Económicos. Obtenido de 
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lxi/esteva_elufis_mex.pdf 
 
Porto, J. P. (2011). Definición. Obtenido de https://definicion.de/evasion/ 
 
Sierra, A. S., & Arellano, M. L. (2003). La economía informal: una aproximación fiscal, 
jurídica y contable. Universidad de Guadalajara, 56. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=342/34252007 
 
Torres, P. (25 de Febrero de 2019). Noventa Grados. Obtenido de 

http://www.noventagrados.com.mx/economia/michoacan-septimo-a-nivel-nacional-
en-informalidad-laboral-ceem.htm 

 
Pérez, E. (5 de Abril de 2018). MiMorelia. Obtenido de Michoacán, sexto estado con más 

informalidad laboral en México : https://www.mimorelia.com/michoacan-sexto-
estado-mas-informalidad-laboral-mexico/ 

 
Martínez Pérez, J. (2005). El Sector Informal en México. El Cotidiano, 31-45. 
 
 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 124

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lxi/esteva_elufis_mex.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=342/34252007


 

 

 

 

La Eliminación de la Compensación Universal de 
Impuestos y sus Efectos en la Competitividad de las 

Empresas 

 

 

Leonel Rosiles López1 

 

 

 

 
1Universidad Autónoma de Baja California, leonelrosilesl@uabc.edu.mx 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 125



Resumen 

Esta investigación analiza el tema, eliminación de la compensación universal de impuestos, 

misma que durante muchos años los contribuyentes pudieron realizar, la cual consiste en 

pagar una deuda de impuestos propios, mediante la aplicación de un saldo a favor de otro 

impuesto que tiene el mismo contribuyente, el cual reúne al mismo tiempo las características 

de deudor y acreedor del fisco federal. La eliminación de la compensación afecta el flujo de 

efectivo de las empresas y disminuye la competitividad de las mismas. Esta investigación es 

de tipo descriptivo documental, bajo un análisis cuantitativo, se consideró como población 

de estudio a 100 empresas de la ciudad de Mexicali, Baja California, de los cuales se pudo 

entrevistar a 96. Se elaboró un instrumento de medición para la recolección de datos, 

verificado en su confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach, con un factor de 

.880, la información recabada fue procesada mediante el paquete estadístico, Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), se aplicó estadística descriptiva para obtener los 

resultados, mismos que fueron comparados con las opiniones en artículos de otros 

investigadores, se graficaron para una mejor comprensión e interpretación, estos sirvieron de 

base para elaborar las conclusiones de esta investigación. 

 

Palabras Clave: Eliminación, compensación, Impuestos, repercute, competitividad 

 

Abstract 

This investigation analyzes the issue, elimination of universal tax compensation, which for 

many years taxpayers were able to perform, which consists of paying a debt of their own 

taxes, by applying a balance in favor of another tax that has the same taxpayer, which meets 

at the same time the characteristics of debtor and creditor of the federal treasury. The 

elimination of compensation affects the cash flow of companies and decreases their 

competitiveness. This research is of a descriptive documentary type, under a quantitative 

analysis, 100 companies from the city of Mexicali, Baja California were considered as a study 

population, of which 96 were interviewed. A measuring instrument for the collection of data, 

verified in its reliability through Cronbach's alpha coefficient, with a factor of .880, the 

information collected was processed using the statistical package, Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), descriptive statistics was applied to obtain the results, same that were 
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compared with the opinions in articles of other researchers, were graphed for a better 

understanding and interpretation, these served as a basis to elaborate the conclusions of this 

research. 

 

Keywords: Elimination, compensation, Taxes, repercussions, competitiveness 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con el Código Civil Federal en su Artículo 2185, la compensación tiene lugar 

cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores en forma recíproca y por su 

propio derecho. La figura de la compensación tiene como efecto extinguir las deudas de las 

partes que intervienen. Durante varios sexenios en México, los contribuyentes han utilizado 

la compensación universal de impuestos como un medio para cumplir con sus obligaciones 

fiscales, esta figura jurídica ha sido de gran utilidad para los contribuyentes, puesto que les 

ha permitido pagar sus impuestos sin disminuir la liquidez de su empresa, por consiguiente, 

han aplicado sus recursos en operaciones prioritarias, como compras de mercancías, 

adquisición de tecnología, de maquinaria, aumentar su producción o distribución de 

productos; mismas que les han permitido lograr el principal objetivo de todo empresario, que 

consiste en generar  utilidades. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019, en su artículo 25 fracción 

VI, se establece que los contribuyentes podrán optar por compensar las cantidades de 

impuestos que tengan a su favor, contra las que tengan a pagar por adeudo propio, siempre 

que ambas deriven del mismo impuesto. En contraste con lo establecido en el Código Fiscal 

de la Federación en su artículo 23, que a la letra dice, los contribuyentes podrán compensar 

las cantidades que tengan a favor, contra las que tengan a pagar por adeudo propio o por 

retención a terceros, siempre que ambas deriven de contribuciones federales.  
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Las empresas mexicanas requieren que el gobierno federal respete su derecho a la 

compensación de impuestos federales, misma que canceló  debido a su incapacidad para 

controlar la emisión de facturas con operaciones simuladas a lo largo y ancho de territorio 

nacional.  No obstante, una medida administrativa como la eliminación de la compensación 

universal afecta de manera drástica la solvencia de la empresa, de tal forma que si esa 

situación se prolonga, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la empresa  y 

con ello su permanencia. 

 

 Es necesario realizar la presente investigación, para dar a conocer como se han visto 

afectados los contribuyentes, en su flujo de efectivo, en su capital de trabajo, y en el 

desarrollo de sus operaciones normales, a consecuencia de haber eliminado la mencionada 

compensación.    

 

Por consiguiente, atendiendo lo establecido en la LIF para 2019, los contribuyentes ya no 

podrán compensar las cantidades de contribuciones a favor, contra cantidades que tengan a 

pagar cuando se trate de un impuesto diferente, razón por la cual tendrán que utilizar dinero 

de su flujo de efectivo para pagar sus impuestos, recurrir al financiamiento bancario, pagar 

altos intereses, desocupar trabajadores,  disminuir su producción e incluso llegar a cerrar la 

empresa.  

 

Por lo anterior, el gobierno federal deberá adoptar medidas que den solución al problema 

que tienen las empresas, como consecuencia de la eliminación de la compensación universal, 

misma que afecta de manera directa el desarrollo de sus actividades. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las empresas como fuentes generadoras de empleo, necesitan manejar sus recursos 

financieros de manera estratégica, de acuerdo a la demanda de sus propias actividades y a la 

eficacia con que deben realizarse las mismas.  Lo anterior no siempre es posible, debido a 

políticas de gobierno, como es el caso de la decisión de eliminar la compensación universal.  

Esta medida tiene un efecto negativo  en las finanzas de las empresas al afectar la liquidez de 

las mismas y con ello el desarrollo eficiente de sus operaciones. 
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OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo principal, demostrar que la 

eliminación de la compensación universal, afecta de manera directa el capital de trabajo de 

las empresas, su productividad,  la generación de empleos y su competitividad.  

 

REVISIÓN LITERARIA 

 

Diversos especialistas del área fiscal han abordado el tema de la eliminación de la 

compensación universal, por considerarlo un tema de actualidad que afecta el flujo de 

efectivo del capital de trabajo de las empresas, el cual afecta de manera directa la economía 

y competitividad de las mismas.  

 

Al respecto,  Franco (2019), comenta que a través de cambios en la Ley de Ingresos de la 

Federación (LIF, 2019)  fueron sustituidos algunos párrafos del Código Fiscal de la 

Federación (CFF) y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), con lo cual se eliminó 

la compensación universal de impuestos federales, que los contribuyentes utilizaban para 

cumplir con sus obligaciones fiscales de pago de impuesto. De acuerdo con la autoridad, la 

eliminación tiene como objetivo evitar la evasión desproporcionada a través de actividades 

fraudulentas (compra venta de facturas, y el esquema del outsourcing), que algunos 

contribuyentes realizaban en perjuicio del fisco federal.  

 

No obstante, comenta Franco que pagan justos por pecadores, pues hay empresas que por 

la naturaleza de sus operaciones, en cada periodo generan saldos a favor, principalmente de 

IVA, los cuales ya no pueden compensar contra sus impuestos por pagar, esto provoca la 

descapitalización de las empresas por no poder utilizar esos recursos, así como el 

endeudamiento al que tienen que recurrir para pagar sus impuestos.  

 

Por otra parte y de acuerdo con Martínez (2019),  la eliminación de la compensación 

universal de impuestos federales, según las autoridades fiscales de nuestro país, tiene como 
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objetivo evitar la defraudación fiscal, ya que muchos evasores utilizaban este esquema y 

presentaban saldos de impuesto a favor obtenidos de operaciones simuladas. Comenta que la 

medida anterior será de utilidad para evitar las prácticas de evasión, no obstante, afectará a 

contribuyentes cumplidos en el pago de sus impuestos. Opina Martínez que, una mejor 

medida que debió tomar la autoridad es ir contra los defraudadores más comunes, algunas 

compañías de outsourcing y las que se dedican a la venta y compra ilegal de facturas. 

 

En el mismo sentido, Saldívar (2019) comenta que de acuerdo con  el señor Mario Barrera 

Vázquez, socio director de la firma Thompson & knigth, la eliminación de la compensación 

universal a través de la LIF 2019, es una medida deplorable y mal hecha, con fines 

recaudatorios, la cual pretende que los contribuyentes financien al fisco federal, lo cual afecta 

significativamente el flujo de efectivo de las empresas. 

 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2019), a través de su vicepresidente fiscal, 

Mario Morales López, se manifestó en contra de la eliminación de la compensación universal 

para 2019, ya que ésta tendrá efectos financieros negativos para las pequeñas y medianas 

empresas, tanto en el flujo de efectivo como en el capital de trabajo, principalmente a aquellas 

que se dedican a exportar o a la producción de alimentos, cuyas actividades están gravadas a 

la tasa cero para efectos de (IVA). 

 

En su aportación Salomón (2018), sobre la eliminación de la compensación universal, 

comenta que las empresas y personas físicas ya no podrán realizar la compensación del saldo 

de un impuesto a favor contra el monto de otro impuesto a pagar. A su vez, hace referencia 

a la postura de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien 

comenta que esta modificación afectará la liquidez de empresas del sector agropecuario, 

agroindustrial, exportadoras y farmacéutica.  

 

Al mismo tiempo recoge el comentario de Rodrigo Ramírez Venegas, presidente de la 

comisión fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, en el sentido de que la 

eliminación de la compensación afecta el flujo de efectivo de las empresas, al tener que 

destinar recursos de su capital de trabajo para pagar impuestos que antes compensaban.  
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METODOLOGÍA 

 

La presente es una investigación descriptiva, documental, en la cual se aplicó un 

cuestionario a 96 contadores, gerentes o directores de las empresas, para saber su opinión 

respecto de la eliminación de la compensación universal de impuestos federales. Esta 

problemática surge en enero de 2019, por consiguiente, la fuente de información fueron 

artículos de revistas especializadas o publicaciones de profesionistas en la red.  

 

 Como parte de la investigación, se elaboró un instrumento de medición para recabar la 

información de campo, mismo que fue revisado en su confiabilidad a través del coeficiente 

Alfa de Cronbach, al cual correspondió un factor de .880, se aplicaron los cuestionarios a 

funcionarios de las empresas, con la intención de saber de qué manera les afectó la 

eliminación de la compensación universal. Para obtener los resultados de la investigación de 

campo, fue organizada y procesada mediante el paquete estadístico: Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), mediante la aplicación de estadística descriptiva. Los Resultados 

obtenidos fueron graficados para facilitar su análisis y comprensión, éstos sirvieron de base 

para realizar las conclusiones de esta investigación.  

 

La operacionalización de variables, consiste en la agrupación para su análisis de las 

variables de investigación en relación con sus dimensiones o factores a estudiar, así como los 

conceptos precisos que inciden en forma directa en los resultados de la investigación. En la  

Tabla 1, se realizó la operacionalización de la variable de esta investigación: Misma que 

muestra en su primera columna la variable de esta investigación; en la segunda columna se 

registran las dimensiones o áreas en las que repercute la problemática; la tercera columna 

presenta los indicadores afectados que tienen incidencia en la competitividad. 
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Tabla 1. Operacionalización de la variable eliminación de la compensación universal. 
Variable Dimensión Indicadores 

 

 

 

La 

eliminación de 

la 

compensación 

universal de 

impuestos 

federales y su 

efecto en la 

competitividad. 

 

 

Afectación al 

capital de trabajo. 

1. La eliminación de la compensación universal afecta mi flujo de efectivo 

2. La eliminación de la compensación universal afecta la liquidez de la empresa 

3. La eliminación de la compensación universal afecta el pago a proveedores 

4. La eliminación de la compensación universal afecta el pago a acreedores 

5. La eliminación de la compensación universal afecta el pago de sueldos 

6. La eliminación de la compensación universal afecta el pago de impuestos 

 

Productividad 

7. La eliminación de la compensación universal afecta la compra de materiales 

8. La eliminación de la compensación universal afecta el nivel de inventarios 

9. La eliminación de la compensación universal afecta la producción 

10. La eliminación de la compensación universal afecta el nivel de ingresos 

Incremento de 

Costos y gastos 

11. La eliminación de la compensación universal provoca endeudamiento 

12. La eliminación de la compensación universal provoca el pago de intereses 

13. La eliminación de la compensación universal provoca despido de trabajadores 

Elaboración propia: con información obtenida de esta investigación. 

 

La Tabla 2, muestra que del total de cuestionarios aplicados el 100% de ellos fueron 

incluidos por el paquete estadístico SPSS, por consiguiente, no fue excluido ninguno. 

 

Tabla 2. Resumen de procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 

Excluidos 

Total 

96 

0 

96 

100.0 

.0 

100.0 

Elaboración propia con datos de la muestra de investigación 

 

La Tabla 3, da a conocer la confiabilidad obtenida en el instrumento aplicado, en el caso 

específico, muestra un factor de .880 para 13 indicadores aplicados. 

 
Tabla 3. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.880 13 

Elaboración propia, a partir de la información de esta investigación. 
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RESULTADOS 

 

Al preguntar a los entrevistados en la Figura 1, si consideran que la eliminación de la 

compensación afecta el flujo de efectivo, un 62% estuvo totalmente de acuerdo, otro 26% 

estuvo de acuerdo, el 11%  en desacuerdo y el 1% dijo estar totalmente en desacuerdo. 

 

Figura 1. La eliminación de la compensación universal afecta mi flujo de efectivo 

 
Elaboración propia con datos de la investigación de campo de este trabajo.  

Al preguntar a los entrevistados en la Figura 2, si la eliminación de la compensación 

universal afecta la liquidez de la empresa, un 62% manifestó estar totalmente de acuerdo, 

un 28% dijo estar de acuerdo, el 9% dijo estar en desacuerdo y el 1% dijo estar totalmente 

en desacuerdo. 

 

Figura 2. La eliminación de la compensación universal afecta la liquidez de la empresa 

 
Elaboración propia con datos de la investigación de campo de este trabajo.  

 

Los entrevistados en la Figura 3, al preguntarles si consideran que la eliminación de la 

compensación universal afecta el pago a proveedores, un 41% dijo estar totalmente de 

acuerdo, un 37% dijo estar de acuerdo, el 20% manifestó estar en desacuerdo y el 2% 

restante sostuvo estar totalmente en desacuerdo. 
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Figura 3. La eliminación de la compensación universal afecta el pago a proveedores 

 
Elaboración propia con datos de la investigación de campo de este trabajo.  

  

En la figura 4, al preguntar a los participantes si consideran que la eliminación de la 

compensación afecta a acreedores diversos, un 36% estuvo totalmente de acuerdo, un 31% 

estuvo de acuerdo, el 32 % en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo. 

 

Figura 4. La eliminación de la compensación universal afecta a acreedores diversos 

 

 
Elaboración propia con datos de la investigación de campo de este trabajo.  

 

En la figura 5, al preguntar a los participantes si consideran que la eliminación de la 

compensación universal afecta el pago de sueldos, un 31% estuvo totalmente de acuerdo, 

un 19% estuvo de acuerdo, el 42 % en desacuerdo y el 8% totalmente en desacuerdo. 
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Figura 5. La eliminación de la compensación universal afecta el pago de sueldos 

 
Elaboración propia con datos de la investigación de campo de este trabajo.  

 

En la figura 6, al preguntar a los participantes si consideran que la eliminación de la 

compensación universal afecta el pago de impuestos, un 55% estuvo totalmente de 

acuerdo, un 25% estuvo de acuerdo, el 19% en desacuerdo y el 1% totalmente en 

desacuerdo. 

 

Figura 6. La eliminación de la compensación universal afecta el pago de impuestos 

 
Elaboración propia con datos de la investigación de campo de este trabajo.  

 

En la figura 7, al preguntar a los participantes si consideran que la eliminación de la 

compensación universal afecta la compra de materiales, un 35% estuvo totalmente de 

acuerdo, un 29% estuvo de acuerdo, el 30 % en desacuerdo y el 6% totalmente en desacuerdo. 
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Figura 7. La eliminación de la compensación universal afecta la compra de materiales 

 
Elaboración propia con datos de la investigación de campo de este trabajo.  

 

En la figura 8, al preguntar a los participantes si consideran que la eliminación de la 

compensación universal afecta el nivel de inventarios, un 28% estuvo totalmente de acuerdo, 

un 24% estuvo de acuerdo, el 40 % en desacuerdo y el 8% totalmente en desacuerdo. 

 

Figura 8. La eliminación de la compensación universal afecta el nivel de inventarios 

 

 
Elaboración propia con datos de la investigación de campo de este trabajo.  

 

En la figura 9, al preguntar a los participantes si consideran que la eliminación de la 

compensación universal afecta la producción, un 26% estuvo totalmente de acuerdo, un 18% 

estuvo de acuerdo, el 47 % en desacuerdo y el 9% totalmente en desacuerdo. 
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Figura 9. La eliminación de la compensación universal afecta la producción 

 
Elaboración propia con datos de la investigación de campo de este trabajo.  

 

En la figura 10, al preguntar a los participantes si consideran que la eliminación de la 

compensación universal afecta el nivel de ingresos, un 28% estuvo totalmente de acuerdo, 

un 23% estuvo de acuerdo, el 36 % en desacuerdo y el 13% totalmente en desacuerdo. 

 

Figura 10. La eliminación de la compensación universal afecta el nivel de ingresos 

 
Elaboración propia con datos de la investigación de campo de este trabajo.  

 

En la figura 11, al preguntar a los participantes si consideran que la eliminación de la 

compensación universal provoca endeudamiento, un 34% estuvo totalmente de acuerdo, un 

37% estuvo de acuerdo, el 23 % en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo. 
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Figura 11. La eliminación de la compensación universal provoca endeudamiento 

 
 
Elaboración propia con datos de la investigación de campo de este trabajo.  

En la figura 12, al preguntar a los participantes si consideran que la eliminación de la 

compensación universal provoca el pago de intereses, un 28% estuvo totalmente de 

acuerdo, un 31% estuvo de acuerdo, el 35 % en desacuerdo y el 6% totalmente en 

desacuerdo. 

 

Figura 12. La eliminación de la compensación universal provoca el pago de intereses 

 

 
Elaboración propia con datos de la investigación de campo de este trabajo.  

 

En la figura 13, al preguntar a los participantes si consideran que la eliminación de la 

compensación universal provoca despido de trabajadores, un 18% estuvo totalmente de 

acuerdo, un 16% estuvo de acuerdo, el 46 % en desacuerdo y el 20% totalmente en 

desacuerdo. 
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Figura 13. La eliminación de la compensación universal provoca despido de 

trabajadores 

 
Elaboración propia con datos de la investigación de campo de este trabajo.  

 

Análisis de Resultados 

 

Para realizar el presente análisis, se toma como base el objetivo de esta investigación, 

que consiste en demostrar que la eliminación de la compensación universal de impuestos 

afecta el capital de trabajo, la productividad, generación de empleos y su competitividad.  

 

Los indicadores que analizan la afectación al capital de trabajo son: el flujo de efectivo, 

la liquidez de la empresa, el pago a proveedores y a acreedores, el pago de sueldos y el pago 

de impuestos. De la muestra entrevistada, respondieron en promedio el 73.3% de manera 

afirmativa, coincidiendo en que la eliminación de la compensación si afecta el capital de 

trabajo.  

 

En cuanto a la dimensión de la productividad, los indicadores que la analizan fueron: 

compra de materiales, nivel de inventarios, producción, nivel de ingresos. Al respecto, el 

52.7% manifestó que se ve afectada la productividad de la empresa, con la eliminación de la 

compensación universal.  

 

En el caso de la dimensión de costos y gastos, en la cual se analizan los indicadores: 

endeudamiento, pago de intereses y despido de trabajadores; el 54.6% estuvo de acuerdo en 

que la eliminación de la cancelación si afecta los costos y gastos de la empresa.    
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Analizado en su conjunto el efecto de la cancelación universal en las tres dimensiones 

revisadas, se desprende como resultado del trabajo de campo, que en su conjunto el 60.86 % 

de la muestra consideró, que la cancelación de la compensación universal afecta el capital de 

trabajo, la productividad e incrementa los costos y gastos; por consiguiente,  afecta la 

competitividad de la empresa.  

 

CONCLUSIONES 

 

Primera. De acuerdo con los empresarios entrevistados, el capital de trabajo sí se ve 

disminuido con la cancelación de la compensación universal de impuestos; de igual forma, 

la productividad de la empresa también se ve afectada; en el mismo sentido, sí hay una 

afectación con el incremento de costos y gastos de la empresa. Por consiguiente, con base 

en los resultados anteriores, se demuestra que sí se ve afectada la competitividad de la 

empresa como resultado de la cancelación de la compensación de impuestos. 

 

Segunda. Como un medio de soporte al resultado de esta investigación de campo, y, con 

base en los comentarios de especialistas en el tema de la compensación de impuestos, 

como: Franco (2019), Martínez (2019), Saldívar (2019), El Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (2019),  y Salomón (2018); se puede asegurar que efectivamente, la 

cancelación de la compensación universal de impuestos federales, si afecta al capital de 

trabajo, la productividad, el incremento en los costos y gastos, y como consecuencia, la 

competitividad de las empresas en México.  
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Resumen 

La contaduría es una disciplina que por su importancia en la presentación y evaluación de 

información financiera es capaz de coadyuvar de manera eficaz en el combate de la 

corrupción. El auditor no es el responsable de que exista corrupción ni es el único encargado 

de eliminarla, sin embargo, al aplicar la ética en el ejercicio de la auditoria, ésta se convierte 

por excelencia en una herramienta infalible para la erradicación de la corrupción. 

Palabras Clave: Contaduría, auditoría, ética y corrupción 
 

Abstract 

Accountancy is a discipline that due to its importance in the presentation and evaluation of 

financial information is also capable of contributing effectively in the fight against 

corruption. The auditor is not responsible for corruption and he is not the only responsible 

for eliminating it, however, by applying ethics in the exercise of the audit, it becomes an 

essential tool for the eradication of corruption. 

 

Keywords: Accounting, auditing, ethics and corruption 

INTRODUCCIÓN 
 

A través del tiempo el papel del contador ha adquirido mayor relevancia, no sólo por ser el 

responsable de la presentación de información financiera sino también como el responsable 

de la revisión de la misma a través de la auditoría, por lo tanto la toma de decisiones 

económicas que se llevan a cabo día a día se basan en la información financiera elaborada y 

revisada por un contador. 

Auditoría de estados financieros - Examen a los estados financieros (los estados 

financieros presentan la información financiera de un ente económico). 

Ética - Juicio personal para definir el bien y el mal, y aplicar lo correcto en la toma 

de decisiones. 

Durante el siglo XXI hemos sido testigos de un alarmante aumento en los índices de 

corrupción en México y la falta de aplicación de la normativa legal sancionadora a los 

responsables ha provocado un descontento y enojo social. Dicho escenario es más frecuente 

y notable en el ámbito gubernamental. Además esta percepción de injusticia ha influido en 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 143



 
 

el incremento de la corrupción, pues cada vez más personas se hacen la siguiente pregunta: 

¿Por qué yo debo ser honesto, mientras los demás no lo son y les va bien? 

La aplicación de prácticas éticas por parte de los responsables de elaborar, presentar y revisar 

la información financiera de los entes económicos es la mejor herramienta para el combate 

de la corrupción. La ética es la herramienta más eficaz pero depende exclusivamente del 

juicio personal de cada individuo al momento de la toma de decisiones. 

ÉTICA = HERRAMIENTA POR EXCELENCIA CONTRA LOS RETOS DEL SIGLO XXI 

(CORRUPCIÓN) 

DESARROLLO 
 

"La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos corrosivos en 

las sociedades…” Kofi Anan, 2004, CNUCC. 

 

La corrupción en México 

 

La principal problemática del siglo XXI es la corrupción, la cual se presenta con mayor 

frecuencia en el sector público, por ello diversas organizaciones públicas y privadas alrededor 

del mundo han realizado diversos estudios para entenderla y combatirla.  

El indicador de corrupción más utilizado a nivel mundial es el Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC) el cual califica y clasifica a los países/territorios según la corrupción del 

país en el sector público, que es percibida por expertos y ejecutivos de negocios. Este índice 

es elaborado por Transparency International, una organización independiente dedicada al 

estudio y combate de la corrupción.  

 

 

 

 

 

Tabla 1 
Índice de percepciones de corrupción 2017 

Rango 
2017 País Puntuaciones Región 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
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1 Nueva 
Zelanda 89 90 91 91 91 90 Asia Pacífico 

2 Dinamarca 88 90 91 92 91 90 Europa y Asia Central 
3 Finlandia 85 89 90 89 89 90 Europa y Asia Central 
3 Noruega 85 85 88 86 86 85 Europa y Asia Central 
3 Suiza 85 86 86 86 85 86 Europa y Asia Central 

135 México 29 30 31 35 34 34 América 

175 Yemen 16 14 18 19 18 23 Oriente Medio y África del 
Norte 

177 Afganistán 15 15 11 12 8 8 Asia Pacífico 

178 Siria 14 13 18 20 17 26 Oriente Medio y África del 
Norte 

179 Sudán del 
Sur 12 11 15 15 14 N/A África Subsahariana 

180 Somalia 9 10 8 8 8 8 África Subsahariana 
Nota: Transparency International. (2018). Índice de percepciones de corrupción 2017. Alemania: 
Transparency. Recuperado de 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017  

 

El IPC 2017 se basa en 13 fuentes de datos de 12 instituciones independientes especializadas 

en el análisis de gobernanza y clima de negocios. Este IPC ubica a México en el lugar 135 

de un total de 180 países analizados. En la tabla 1 se muestran los resultados que obtuvo 

México, así como los 5 países mejor y peor evaluados. 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI realizó la Encuesta 

Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 la cual tiene como objetivo 

medir las experiencias de corrupción, este estudio abarca una población de 38,000 viviendas 

a lo largo del país. La gráfica 1 muestra los resultados obtenidos.2 
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Gráfica 1 
Tasa de prevalencia de corrupción por cada cien mil habitantes 

 

 

 

Con base en las investigaciones anteriores se concluye que la corrupción es un fenómeno 

presente en el sector gubernamental del país generando un alto nivel de desconfianza de la 

sociedad mexicana hacia estas instituciones. Lo anterior nos obliga a buscar soluciones que 

permitan combatirla, una de ellas es lograr la aplicación de juicios éticos por parte de los 

auditores al momento de revisar y evaluar estas instituciones con el fin de garantizar la 

correcta aplicación y manejo de los recursos públicos. 

El Gobierno Federal En El Combate De La Corrupción 
 

Por su parte el gobierno federal ha implementado un conjunto de medidas para el combate 

de la corrupción.  

En 2015 el gobierno federal anunció la restauración de la Secretaría de la Función Pública, 

que “es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal que vigila que los servidores públicos 

federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones”5. El resultado no 

fue el esperado, es decir, un organismo del estado para vigilar al mismo estado generó una 

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000

Tasa de población por
cada cien mil

habitantes que cree o
ha escuchado que

existe corrupción en
los trámites que realizó

durante 2013.

Tasa de población por
cada cien mil

habitantes a la que
algún conocido le

refirió actos de
corrupción en los

trámites que realizó
durante 2013.

Tasa de prevalencia de
corrupción al realizar
un trámite personal.

59,713

46,790

12,590

H
ab

ita
nt

es

Tasa de prevalencia de corrupción por cada cien mil habitantes

Nota: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). Transparencia y anticorrupción. México: 
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completa desconfianza de la sociedad porque esta institución no ha realizado acciones 

contundentes en el combate de la corrupción. 

“El 19 de julio de 2017 entró en operación el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que 

es el mecanismo mediante el cual se crearon leyes e instituciones, que cuentan con la 

participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de manera distinta y amplia este 

problema ampliamente generalizado en las instituciones mexicanas6”.  

Los resultados de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) serán 

percibidos por la sociedad a través del tiempo con base en las acciones que se realicen para 

combatir esta gran problemática llamada corrupción. Con la entrdada del nuevo Gobierno se 

tiene la oportunidad de fortalecer este Sistena Nacional Anticorrupción a través de mayor 

transparencia en los procesos, mayor participación de las instancias independientes y 

mayores facultades con independencia de los integrantes del Sistema, sin embargo, lo que 

México necesita es una correcta aplicación de las medidas sancionadoras ya existentes contra 

quienes cometan actos de corrupción, se necesita ejecutar las leyes y que la sociedad logre 

percibir un ambiente de justicia y recupere la confianza en las instituciones, no se necesitan 

más instituciones ni más normatividad. 

 

 

La Auditoría Contra La Corrupción 
 

El auditor no es completamente responsable de la corrupción sin embargo por las 

características del trabajo que desempeña es un elemento importante en el combate de este 

fenómeno.  

“El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reiteró su preocupación porque 

profesionales como abogados y contadores no han presentado en los últimos tres años los 

reportes de operaciones sospechosas a los que están obligados”.3 

El GAFI es un organismo intergubernamental establecido en 1989 sus objetivos son 

establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias 

y operacionales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras 

amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional.4 

Sin justificación 
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“Al cierre de 2017 la Unidad de Inteligencia Financiera reportó 176 mil 211 operaciones 

inusuales, 5% más que lo registrado en 2016”.3 el aumento de operaciones inusuales de 

acuerdo en la UIF se muestra en la gráfica 2. 

“Por otra parte, Silvia Matus de la Cruz, presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado 

de Dinero (PLD) y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, señaló 

que la observación hecha por el GAFI sobre los contadores es errónea, debido a que en los 

últimos cinco años el gremio ha tomado diversos cursos, diplomados, seminarios, talleres e 

incluso pronto tendrán la maestría en PLD avalada por la SEP”.3 

 

Gráfica 2 

Operaciones inusuales según SHCP y UIF 

 

 

 

Se reconoce la importancia de los auditores como elementos clave para informar sobre 

operaciones inusuales identificadas en el ejercicio de su profesión pero también se debe 

considerar que a veces existen presiones hacia los auditores para modificar su opinión sobre 

el trabajo realizado. Esta situación es más frecuente cuando un auditor presta sus servicios a 
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entidades gubernamentales, pues estas llegan a condicionar el pago de los servicios prestados 

con la presentación de los resultados derivados de la auditoría. 

 

La Ética En El Ejercicio De La Auditoría Como Herramienta En El Combate De La 
Corrupción 
 

Transparency International define la corrupción como “El abuso del poder asignado para 

beneficio privado”1, este fenómeno tiende a presentarse con mayor frecuencia en el sector 

gubernamental debido a que es el estado quien se encuentra facultado para la realización de 

diversos trámites y otorgamiento de recursos en beneficio de la sociedad, la corrupción es el 

medio para obtener dichos beneficios, sin embargo el impacto real ocurre cuando dichos 

beneficios los obtienen personas a quienes no estaba dirigido el recurso o apoyo. 

Una de las causas del aumento de la corrupción es la impunidad en nuestro país, cada vez 

más personas adoptan la idea “si ellos lo hacen, ¿Por qué yo no?” al ver casos extremos de 

evidente corrupción sin que haya un castigo ejemplar a los responsables. Por ello, surge la 

necesidad de aplicar juicios éticos en el desempeño de sus funciones. 

La ética se define como el juicio personal que permite la correcta y justa toma de decisiones 

en el ejercicio de una actividad, este juicio aplicado a través de un auditor al realizar su trabajo 

se convierte por excelencia en la herramienta infalible en el combate contra la corrupción, la 

cual hemos definido como principal problemática en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de conocer la perspectiva del gremio auditor sobre la aplicación de la ética 

en el ejercicio de la auditoría como una herramienta contra el combate a la corrupción hemos 

aplicado una encuesta conformada por 7 afirmaciones a un grupo de 13 estudiantes de la 

Herramienta Corrupción 

Principal problemática 

La Ética en la Auditoría del siglo XXI 

vs 

A través de la AUDITORÍA 
Nota: Elaboración propia 

Ilustración 1 

La ética en la auditoría del siglo XXI 
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maestría en Auditoría de la Universidad Veracruzana, quienes se encuentran ejerciendo la 

profesión en organismos fiscalizadores a nivel estatal y en despachos de auditores 

independientes. Dicha encuesta fue aplicada en el mes de Marzo de 2018. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 
Gráfica 3 

Afirmación 1. La ética en el ejercicio de la auditoría es relevante 

 

 

 

El 85% de la población encuestada está completamente de acuerdo en que la ética en el 

ejercicio de la Auditoria es relevante, el restante 15% de la población está de acuerdo. Es 

plausible que el 100% del gremio auditor reconozca la importancia de la ética en el ejercicio 

de su profesión, lo anterior nos permite considerarla como una herramienta en el combate a 

la corrupción. 
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Notas: Elaboración propia 
Las etiquetas de datos se presentan con formato: respuesta; número de personas; porcentaje 
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Gráfica 4 
Afirmación 2. Considero que la corrupción es el principal problema al que se enfrenta 

nuestro país 

 

 

 

El 85% de la población encuestada dice estar completamente de acuerdo al Considerar a la 

corrupción como el principal problema al que se enfrenta nuestro país, el 11% está de acuerdo 

y solo el 4% poco de acuerdo. Estos resultados son un reflejo de la percepción o experiencia 

que tienen los encuestados, los cuales son similares a los obtenidos por Transparency 

International e INEGI. 
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Gráfica 5 
Afirmación 3. La corrupción se presenta con frecuencia en el ejercicio de la auditoría 

 

 

 

El 45% de los encuestados está en desacuerdo y el 26% está poco de acuerdo en que la 

corrupción se presenta con frecuencia en el ejercicio de la auditoria sin embargo el 22% está 

de acuerdo y el 7% está completamente de acuerdo. La gran mayoría de la población 

encuestada supone que la corrupción no se presenta en el desarrollo de la auditoría, por el 

contrario la parte de la población que dice estar de acuerdo o completamente de acuerdo  

resulta preocupante porque en el ejercicio de la auditoría no deben presentarse actos o 

percepciones de corrupción concluyendo que la corrupción en el ejercicio de la auditoria no 

ha sido completamente erradicada.  
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Las etiquetas de datos se presentan con formato: respuesta; número de personas; porcentaje 
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Gráfica 6 
Afirmación 4. La aplicación de la ética en el ejercicio de la auditoría se ha ido 

perdiendo 

 

 

 

El 78% de los encuestados se inclina más hacia el extremo que rechaza esta afirmación (45% 

en desacuerdo y 33% poco de acuerdo) contra un 21% en el extremo contrario (15% de 

acuerdo y 7% completamente de acuerdo). Reflejando que más de la mitad de la población 

encuestada considera que aún prevalece la aplicación de juicios éticos en el desempeño de la 

auditoría, sin embargo es preocupante que el 22% restante considere que la ética ya no es 

asimilada dentro del ejercicio de la auditoría.  
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Las etiquetas de datos se presentan con formato: respuesta; número de personas; porcentaje 
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Gráfica 7 
Afirmación 5. En las auditorias existen presiones que modifican la opinión del auditor 

 

 

 

La mayoría de los encuestados considera que existen presiones que modifican la opinión del 

auditor (18% completamente de acuerdo y 48% de acuerdo) mientras que un 34% expresa lo 

contrario (30% poco de acuerdo y 4% en desacuerdo), esto nos lleva a comprender que 

aunque el auditor realice un excelente trabajo y aplique juicios éticos en su ejercicio 

profesional este resultado no contribuye a la erradicación de la corrupción al ser 

obstaculizado o modificado. 
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Gráfica 8 
Afirmación 6. Los organismos encargados de supervisar el correcto ejercicio de la 

auditoría son confiables y eficientes 

 

 

 

Como resultado, del total de la población encuestada el 15% está en desacuerdo y el 44% 

está poco de acuerdo en que los organismos encargados de supervisar el correcto ejercicio de 

la auditoria son confiables y eficientes. El resto afirma estar de acuerdo con dicha afirmación. 

Este resultado es un reflejo del nivel de desconfianza de la sociedad hacia estos organismos 

debido a los diversos casos de impunidad que ocurren a diario en el país. 
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Gráfica 9 
Afirmación 7. La ética aplicada a través del ejercicio de la auditoría es una 

herramienta para el combate de la corrupción 

 

 

 

Con base en la encuesta “la ética en el ejercicio de la auditoria como herramienta en el 

combate de la corrupción” se obtuvo que del total de la población encuestada la mayoría 

(63%) está completamente de acuerdo en que la ética aplicada a través del ejercicio de 

auditoria es una herramienta para el combate de la corrupción, otra gran parte (26%) está de 

acuerdo y solo un 11% tiene una opinión inclinada hacia el otro extremo (el 7% está poco de 

acuerdo y el 4% en está en desacuerdo). Los resultados anteriores reflejan que la mayoría de 

los encuestados reconoce la importancia de la ética en el combate a la corrupción, sin 

embargo es preocupante que el 11% restante no considere a la ética como un medio de 

combate.  

Los estudios realizados sobre la percepción de corrupción en instituciones gubernamentales 

de nuestro país nos muestran que ésta se ha convertido en el principal problema al que nos 

enfrentamos, debemos considerar que  no se trata de un fenómeno aislado sino que existen 

diversos factores como la impunidad, presiones laborales y desconfianza hacia las 
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instituciones sancionadoras que alimentan este problema el cual  impacta directamente a la 

sociedad porque se impide la correcta aplicación de recursos destinados a sectores como: 

educación, salud, seguridad, economía, medio ambiente, cultura, etcétera. 

Los resultados de la encuesta aplicada al gremio auditor refleja  varias problemáticas por 

ejemplo: que la corrupción es el principal problema del país, que existen presiones hacia los 

auditores al emitir su opinión producto del trabajo de auditoría y que los organismos 

encargados de supervisar el correcto ejercicio de la auditoría no son confiables y eficientes. 

Por otra parte se considera que la aplicación de juicios éticos en el ejercicio de su profesión 

aún prevalece y se reconoce la importancia de la ética como herramienta para ayudar a la 

erradicación de las problemáticas detectadas. 

Considerando los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que a pesar de que la gran 

mayoría de la población encuestada considera que es relevante llevar a cabo cambios para 

combatir la corrupción en el ejercicio de la auditoria a través de la aplicación de juicios éticos, 

aún existe una pequeña parte que no lo considera importante lo cual genera un grado elevado 

de preocupación pues la aplicación de la ética debe ser indiscutible en el ejercicio de la 

profesión. 

 

Finalmente, nos queda destacar que el objetivo de este trabajo de investigación es exponer la 

seriedad e importancia de la problemática a la que nos enfrentamos y que la ética es la 

herramienta necesaria para coadyuvar a su solución. 

CONCLUSIÓN 
 

La importancia de la contaduría por ser la disciplina encargada de reflejar la situación 

financiera de un ente económico con base en la normativa legal y administrativa aplicable, 

la convierte en una disciplina capaz de apoyar de manera eficaz en el combate a la corrupción 

y que la aplicación de juicios éticos a través de la auditoría se convierte por excelencia en la 

herramienta evaluadora necesaria para la erradicación de la corrupción. 

Como ya se mencionó anteriormente el auditor no es el responsable de que exista corrupción 

ni es el único encargado de eliminarla, lo que necesitamos es lograr la aplicación global de 

juicios éticos por todos los responsables de la toma de decisiones en entidades públicas y 

privadas para evitar prácticas indebidas respecto al manejo y aplicación de los recursos. 
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Por otra parte una correcta aplicación de la normativa sancionadora para quienes realicen 

prácticas indebidas en el manejo de recursos tanto públicos como privados permitiría 

eliminar la percepción de impunidad que prevalece actualmente, pero ¿cómo lograrlo?, en 

nuestro país existen diversos entes supervisores respecto al correcto manejo de los recursos 

públicos por ejemplo: la Auditoría Superior de la Federación, Órgano de Fiscalización 

Superior, la Secretaría de la Función Pública, el Servicio de Administración Tributaria, entre 

otros. El problema es que no siempre son transparentes respecto a las investigaciones contra 

los responsables de actos de corrupción. Asignar en estos puestos a personas con una 

trayectoria reconocida por su trabajo contra la corrupción y brindarles una completa 

autonomía para evitar presiones y limitantes permitiría evidenciar un real combate contra 

esta problemática. 

El gremio auditor está de acuerdo con la premisa “la ética en el ejercicio de la auditoria es 

una herramienta en el combate de la corrupción” pero se debe trabajar en eliminar los 

obstáculos y presiones que limitan la libre presentación de los resultados de las auditorías.  
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Resumen  
El acceso a la Seguridad Social se encuentra establecido como Derecho Humano Universal 

dentro de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 22, ideal por el 

que el estado mexicano se ha esforzado por alcanzar, sin embargo, las personas trabajadoras 

del hogar en México habían estado despojadas del derecho a la seguridad social -entre otros 

derechos laborales-, situación que es corregida en la reciente Reforma Laboral del 1 de mayo 

de 2019. A través de una investigación descriptiva documental se analizan los derechos 

reconocidos en dicha reforma de ley en favor de las personas trabajadoras del hogar el cual 

destaca 

Palabras Clave: Derechos Humanos, Seguridad Social, Personas Trabajadoras del Hogar, 

Reforma Laboral 

Abstract  

Social Security is a Human Right within the Declaration of Human Rights of 1948 in its 

article 22, an ideal for which the Mexican state, as a member of the United Nations, has tried 

to reach. However, domestic workers in Mexico have been released from this right until the 

Labor Reform of May 1, 2019. Through a descriptive documentary investigation, we do an 

analysis of the rights recognized in said reform of the law in favor of domestic workers. 

Keywords: Human Rights, Social Security, Domestic workers, Laboral Reform 

Introducción  

El sistema de seguridad social resulta indispensable para el desarrollo económico y la 

estabilidad social en nuestro país, tanto por su importancia cuantitativa, como, por su papel 

en la redistribución del ingreso, y en la reducción de la desigualdad social y la pobreza 

extrema. (Narro Robles, Moctezuma , & Orozco, 2010) 

En México el acceso a la seguridad social está fuertemente vinculado a la situación laboral 

de las personas, sin embargo, la Ley Federal del Trabajo otorgaba un tratamiento particular, 

bastante discriminatorio, a los hasta hace poco llamados trabajadores domésticos, siendo 

hasta el presente año, 2019, que se otorgan los mismos derechos para trabajadores del hogar 

que para el resto de los trabajadores, incluyendo la obligación de sus patrones de otorgar 

seguridad social.  

En este documento se hace un análisis sobre las reformas en la Ley Federal del Trabajo y la 

Ley del Seguro Social para las personas trabajadoras del hogar.  
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Marco conceptual  

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la 

persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del 

individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos 

en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado1. 

(CNDH, 2015) 

Existen ciertos derechos humanos que se consideran Universales cuando por su importancia 

al menos el 80% de los países del mundo establecen obligaciones jurídicas dentro de sus 

legislaciones donde se busca garantizar los mismos. (ONU, 2015) 

La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General en 1948 proclamó 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los 

Estados miembros deben esforzarse. Dentro del artículo 22 encontramos el establecimiento 

de la Seguridad Social como un derecho humano universal:  

“Artículo 22. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y 

a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta 

de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 

de su personalidad.” (ONU, 1948) (Énfasis añadido) 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de las Naciones Unidas el derecho a la seguridad 

social es el derecho a acceder y mantener los beneficios , ya sea en efectivo o en especie, sin 

discriminación , a fin de garantizar la protección , entre otras cosas , a partir de  la falta de 

ingresos relacionados con el trabajo causadas por enfermedad, invalidez , maternidad, 

accidentes de trabajo , desempleo, vejez o muerte de un familiar ;  el acceso a la atención 

sanitaria inasequible ; apoyo familiar insuficiente, especialmente para los niños y adultos 

dependientes. (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , 2007) 

                                                 
1 Hace referencia a la Constitución, Leyes y el Estado Mexicano 
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La Reforma Laboral en México del presente año 2019, está alineada a los derechos humanos, 

prohibiendo conductas discriminatorias y otorgando derechos hasta antes negados para las 

personas trabajadoras del hogar, así como para los trabajadores del campo.  

De acuerdo con el INEGI (2018) en México 2.3 millones de personas, se dedican al trabajo 

del hogar y nueve de cada diez son mujeres. Hasta antes de la reforma laboral, nuestras leyes 

permitían que trabajaran jornadas de hasta doce horas sin derechos laborales, ni seguridad 

social, sin contrato, sin garantías de pensión y sin posibilidad de ahorro, entre otras 

privaciones.  (CONAPRED, 2018) 

 

Desarrollo 

Modificaciones en la Ley Federal del Trabajo con relación a las Personas Trabajadoras 

del Hogar 

La Ley Federal de Trabajo sufrió una reforma profunda, recientemente publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, el pasado 1 de mayo de 2019. Dicha reforma se encuentra alineada 

con los Derechos Humanos; con relación a ellos una de sus principales modificaciones fue el 

otorgamiento de derechos a los trabajadores domésticos, término que fue sustituido por el de 

“Personas Trabajadoras del Hogar”, de acuerdo con el artículo 331 de la Ley Federal del 

Trabajo (LFT, 2019), considerando como tales a las siguientes: 

Artículo 331.- Persona trabajadora del hogar es aquella que de manera remunerada 

realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente 

al hogar en el marco de una relación laboral que no importe para la persona 

empleadora beneficio económico directo, conforme a las horas diarias o jornadas 

semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes modalidades: 

I. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y residan 

en el domicilio donde realice sus actividades. 

II. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y que 

no residan en el domicilio donde realice sus actividades. 

III. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes personas 

empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas 
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Si bien el trabajo infantil en México está prohibido para los menores de 15 años la Reforma 

Laboral 2019 establecen ciertas obligaciones a los patrones que contraten adolescentes 

mayores de 15 años para trabajos del hogar, las cuales son: 

- Solicitar certificado médico expedido por una institución de salud pública por lo 

menos de dos veces al año 

- Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de quince años que no hayan 

concluido cuando menos la educación secundaria, a excepción de que el patrón se 

haga cargo de que el adolescente finalice ese nivel educativo. 

- La jornada diaria no deberá exceder de 6 horas al día (recordemos que la jornada del 

resto de los trabadores es de 8 horas diarias), no pudiendo exceder bajo ninguna 

circunstancia esta jornada, que semanalmente es de 36 horas máximo: 6 horas diarias 

por 6 días a la semana. 

En cuanto a contrato de trabajo, cuya ausencia no invalida la relación laboral y su falta es 

imputable al patrón, se establece un nuevo artículo: 331 Ter que establece que el trabajo del 

hogar deberá fijarse mediante contrato por escrito, de conformidad con la legislación nacional 

o con convenios colectivos, que incluya como mínimo: 

I. Nombre y apellidos de ambas partes: patrón y trabajador 

II. Dirección del lugar de trabajo habitual 

III. Fecha de inicio de contrato. Cuando el contrato se suscriba para un periodo específico, 

se deberá establecer la duración 

IV Tipo de trabajo a realizar 

V Remuneración, método de cálculo (fijo por hora, día por semana, en caso de sueldo 

variable las bases de cálculo), y la periodicidad de los pagos (recordemos que cuando un 

trabajador desempeña un trabajo físico se le deberá pagar máximo de manera semanal, 

pudiendo entregarse diario) 

VI. Las horas de trabajo (considerando los máximos de jornada laboral) 

VII. Las vacaciones anuales pagadas, periodos de descanso diario y semanal 

VIII. El suministro de alimentos y alojamiento, cuando procesa, esto es, cuando en la 

modalidad de contratación el trabajador reside en el domicilio donde realiza sus actividades. 

Los alimentos deben ser higiénicos y nutritivos, así como de la misma calidad y cantidad de 

los destinados al consumo de la persona empleadora. 
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IX Las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo  

X Las herramientas de trabajo que serán brindadas para el correcto desempeño de las 

actividades laborales. 

Ya que el 95% de las personas trabajadoras del hogar son mujeres, y en la misma tónica de 

la no discriminación que establece nuestra Constitución, en el artículo 331 Ter de la LFT se 

prohíbe solicitar constancia de no gravidez para la contratación de una trabajadora,  así como 

el despido de una trabajadora embarazada, caso que se presumirá como discriminación.  

En cuanto a las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras del hogar, que 

anteriormente a esta reforma se encontraban por debajo del resto de los trabajadores, ahora 

se homologan a éstos, estableciéndose una jornada máxima diurna de 8 horas por día, así 

como descanso mínimo nocturno de 9 horas consecutivas y de tres horas entre las actividades 

matutinas y vespertinas para aquellos trabajadores que residan en el mismo domicilio donde 

realizan sus actividades. 

De igual modo se reconoce ahora el derecho de las personas trabajadoras del hogar a recibir 

las prestaciones mínimas de ley que el resto de los trabajadores: vacaciones, prima 

vacacional, días de descanso obligatorio, aguinaldo, día y medio de descanso semanal y 

acceso obligatorio a la seguridad social.  

Tratándose de salario, a pesar de que el artículo 335 de la LFT data desde el año 1970 

estableciendo la obligación de que se fijara un salario mínimo profesional para los 

trabajadores domésticos, en estos momentos la Comisión Nacional de Salarios mínimos 

(CONASAMI) se encuentra estudiando un salario para estos trabajadores, hasta el momento 

la propuesta es de 248.72 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2020, pero aún no es una 

publicación oficial, siendo hasta diciembre cuando se vote la propuesta. (Financiero, 2019) 

 

Seguridad Social obligatoria para las personas Trabajadoras del Hogar 

Sin restar importancia a los derechos que se otorgan por esta Reforma Laboral, consideramos 

que el más importante es el derecho de estos trabajadores a acceder a la seguridad social 

otorgando la obligación a sus patrones de registrarlos en el Régimen Obligatorio del Seguro 

Social, consignando este derecho tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del 

Seguro Social a través de la modificación del artículo 12 de la misma, incorporando a las 
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personas trabajadoras del hogar como sujetos de incorporación al régimen obligatorio del 

seguro social.  

Para estos efectos el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó un programa piloto en el 

mes de abril de 2019, con anterioridad a la obligatoriedad de la incorporación de las personas 

trabajadoras del  hogar, con el objetivo de otorgar seguridad social a estos trabajadores cuyos 

patrones de manera voluntaria desearan incorporarlos, programa que sigue en 

funcionamiento hasta que se revisen los resultados que permitan hacer las adecuaciones en 

la ley en cuanto a supervisión, inspección y formalidades administrativas entre otros. Por lo 

tanto, la incorporación formal de estos trabajadores iniciará la vigencia hasta que 

operativamente sea posible, fijándose un plazo no mayor a 6 meses a partir de la culminación 

del programa piloto, la duración de este programa piloto es de 18 meses, y se implementó 

desde el 1 de abril de 2019, por lo que aún queda tiempo para ver formalizado el esquema 

operativo para asegurar a los trabajadores del hogar. Mientras esto ocurre el patrón tiene la 

obligación de garantizar la atención médica y los gastos por sepelio del trabajador por sus 

propios medios, o registrarlo en el programa piloto de aseguramiento de las personas 

trabajadoras del hogar.  

A cuatro meses del inicio del programa piloto, el número de personas trabajadoras del hogar 

incorporadas a este programa piloto era de 6 mil 600 de un universo de 2 millones 300 mil, 

(EL UNIVERSAL, 2019). 

El costo de aseguramiento dependerá del salario que perciba la persona trabajadora del hogar, 

que parte del salario mínimo general -en tanto no se publique un salario mínimo profesional 

para este gremio- y por lo tanto el mínimo mensual a pagar es de 935 pesos. Durante el 

programa piloto, se trata de un pago mensual anticipado que se debe hacer entre los días 1 y 

20 del mes para que la trabajadora tenga derecho el siguiente mes natural.  

Con la incorporación al Régimen Obligatorio del Seguro Social, las personas trabajadoras 

del Hogar estarán protegidas por cinco seguros:  

- Enfermedad y Maternidad 

- Riesgo de Trabajo  

- Invalidez y Vida 

- Guarderías y Prestaciones sociales 

- Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 
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Los beneficios que podrá recibir la trabajadora asegurada son tanto en especie como en 

dinero, de igual manera tendrá derecho a asegurar a sus beneficiarios: 

- Cónyuge o concubina (concubinario) 

- Hijos menores de 16 años 

- Hijos menores de 25 años si estudian en planteles de sistema educativo nacional 

- Padres si viven en la misma casa habitación 

El aseguramiento de las personas trabajadoras del hogar, además de proteger a los 

trabajadores, supone una protección para el patrón, especialmente en cuanto a riesgos de 

trabajo. 

 

Conclusiones 

 

Si bien en México el acceso a la seguridad social está fuertemente vinculado con el empleo 

formal, es hasta ahora que se reconoce este derecho, junto con algunos otros ya mencionados 

en este documento, a las personas trabajadoras del hogar, que hasta antes de la Reforma 

Laboral de 2019 tenía un régimen especial y bastante discriminatorio en la Ley Federal del 

Trabajo ya que no se le otorgaban los mismos derechos que para el resto de los trabajadores. 

La nueva Ley Federal del Trabajo promueve la protección de los Derechos Humanos de este 

gremio de trabajadores saldando así una deuda histórica con ellos, esperando ahora que los 

patrones cumplan con estas nuevas obligaciones. 
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Resumen 

Esta investigación propone una adaptación al Modelo de Ohlson (1995), para poder medir la 

relevancia de la información financiera de entidades que adopten las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF). 

 

Palabras Clave: Relevancia de la Información Financiera, Normas Internacionales de 

Información Financiera, Modelo de Ohlson (1995) 

 

Abstract: 

This research proposes an adaptation to the Ohlson Model (1995), in order to measure the 

relevance of the financial information of entities that adopt the International Financial 

Reporting Standards (IFRS). 

 

Keywords: Relevance of Financial Information, International Financial Reporting 

Standards, Ohlson Model (1995) 

 

Introducción. 

La economía global ha sido definida por Evans (2003) como “el final de la geografía 

económica: un gran mercado para todos los bienes, servicios, gente, habilidades, ideas, una 

igualdad completa de todos los agentes económicos”. Vivimos en mundo caracterizado por 

la interdependencia económica internacional, por lo que el tema de la información financiera 

internacional cada vez toma mayor interés de parte de la comunidad empresarial y académica, 

empujado paulatinamente por las relaciones empresariales alrededor de todo el mundo, en 

forma de comercio (importaciones y/o exportaciones), filiales de empresas, franquicias, 

negocios digitales, etc. 

 

Así pues, Hernández (2008) afirma que es común que la sociedad perciba a la contabilidad 

como fría, sencilla, altamente precisa, conservadora y analítica, sin muchos cambios a lo 

largo de su historia. No hay nada más alejado de la realidad, la contabilidad está viva, 

cambiando, luchando por adaptarse a las nuevas circunstancias, algunas veces con éxito, 

algunas otras veces no, pero siempre tratando de alcanzar su objetivo; pues es muy difícil 
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medir la realidad económica pues depende de la interpretación que cada quien pueda hacer 

de ella. 

 

Es por ello que, una problemática que ha traído consigo la internacionalización de los 

negocios, se centra en la información financiera. Este problema tiene su génesis en la 

interpretación de los estados financieros de las empresas alrededor del mundo, pues cada país 

establece sus propias normas de valuación, presentación y revelación de la información 

financiera de las transacciones que lleva a cabo una entidad con otras entidades, de las 

transformaciones internas y de otros eventos, que la han afectado económicamente; así pues, 

ante iguales hechos económicos ocurridos en distintos países no se puede asegurar un registro 

equivalente de las situaciones, y por tanto, deriva en una natural distorsión para quien analiza 

la dicha información. 

 

Por ejemplo, Daniels (2010), comenta que un problema que enfrentan las empresas, que 

tienen una perspectiva mundial de los mercados, es que las normas y prácticas contables 

varían alrededor del mundo. Los estados financieros de diferentes países son distintos tanto 

en forma (o formato) como en contenido (o sustancia).  

 

Hill (2011) afirma que los negocios internacionales se enfrentan a una serie de problemas 

contables a los que los negocios nacionales no tienen que hacer frente: la falta de consistencia 

en las normas contables de los diferentes países. 

 

En el mismo tenor Czinkota (2007), comenta que la diversidad contable internacional puede 

llevar a cualquiera de los siguientes problemas en los negocios internacionales realizados con 

el uso de los estados financieros: 

1) Malas o inapropiadas decisiones de negocios; 

2) Entorpecer la capacidad de una empresa de reunir capital en mercados diferentes o 

extranjeros; y 

3) Entorpecer o impedir que una empresa monitoree factores competitivos entre empresas, 

industria y países. 
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Situación Problemática 

Aun cuando se discute si la contabilidad es una ciencia o un arte, aún cuando pareciera que 

no cae en ninguna definición, es cierto que está más cerca de ser arte que de ciencia, según 

Wolk (2004). Existe una gran discrecionalidad a la hora de medir algunos valores, por 

ejemplo, en el cálculo de la depreciación existen diferentes opciones al seleccionar el método 

a utilizar, así como al definir el valor de rescate y el número de años de vida útil, lo que 

provoca diversos resultados posibles y por lo tanto una disminución en la confiabilidad de la 

información financiera. Si la intención es que la información sea útil, que tenga un valor 

predictivo, entonces deben buscarse los mecanismos dentro de la contabilidad que lo 

permitan. 

 

Como se puede apreciar, la problemática es real y actual, ya que los mercados de capitales 

mundiales no tienen fronteras y quienes participan en dichos mercados no deben tener 

barreras para acceder a la información financiera de alta calidad, transparente y comparable 

que necesitan para tomar decisiones económicas bien fundadas. 

 

Pero suponer a priori, un futuro armonizador bajo las mismas normas contables, puede 

implicar interesantes mejoras en cuanto a la comparabilidad de estados financieros, pero 

también podría traer consigo problemas, porque la divergencia de prácticas contables en el 

mundo pone de manifiesto la diversidad de las necesidades de los usuarios, es así como los 

usuarios de la información financiera-contable de Sudamérica sería diferente a la de Estados 

Unidos y a su vez distinta a la de conglomerados de países europeos o asiáticos. Con esto, se 

retrocede entonces al origen del porqué se produce esta diversidad normativa entono a la 

contabilidad, situándonos en los denominados sistemas contables nacionales, o simplemente, 

sistemas contables. 

 

Según Nobes (1992) quien observa seis factores que se pueden considerar como causas 

importantes de las diferencias internacionales en los sistemas de información financiera, que 

son: 

a) Los sistemas legales que han adoptado los propios países, destacando principalmente 

dos modelos diferentes entre sí, el romano-germánico versus el del tipo common law. 
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b) La organización de los negocios y su propiedad, refiriéndose al nacionalismo de las 

empresas y de los inversores, que en la medida que se globalizan se enfrentan a este 

mundo contable diverso. 

c) Los mercados de valores con sus requerimientos específicos de información localizan 

la contabilidad, pero que, al abrir sus puertas a la inversión extranjera, están impulsando 

el desarrollo de información diferente a la local o doméstica. 

d) Los impuestos que son propios de estilos políticos, legislativos y necesidades locales 

hacen una gran diferencia. 

e) La profesión que, mediante sus niveles de agrupación y organización, así como el rol 

en las firmas auditoras, provocan estilos que se distinguen entre países o grupos de 

países. 

f) Otras influencias, como son las promulgaciones de leyes o normas específicas ante 

situaciones particulares y que llevan a diferencias de un país respecto al resto. 

 

En efecto, Jarne (1997) detalla desde el punto de vista de los sistemas contables de los 

diferentes países, factores relacionados con agentes externos y otros de origen interno. Entre 

los primeros, describe los sistemas legales, los principales proveedores de la financiación 

empresarial, el nacionalismo, la organización empresarial, el nivel de desarrollo del mercado 

bursátil, sistema político y la propia cultura de un país. 

 

Entre los factores de agentes internos que provocan diversidad contable internacional destaca 

la influencia fiscal de la contabilidad, los principales usuarios de la información contable, el 

nivel de desarrollo de la profesión, la educación contable y los propios objetivos que pretende 

la contabilidad. 

 

Pero ante tal realidad, la forma de combatir la diversidad contable internacional ha venido 

dada por una propuesta privada de usar iguales normas en diferentes países, que es lo que 

viene promoviendo el International Accounting Standards Board (IASB) desde la década de 

los setentas. Estas normas son de alguna forma la solución global al problema de la 

diversidad. 
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Por lo anterior, desde 1973, IASB y su antecesor, el International Accounting Standards 

Committee (IASC), han estado trabajando para desarrollar en pro del interés público, un 

conjunto único de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), o en inglés, 

International Financial Reporting Standards (IFRS) de alta calidad, de fácil comprensión e 

implantación, que puedan ser de utilidad a los inversores en acciones, a las entidades de 

crédito y a otros posibles usuarios de este tipo de información. 

 

En mayo del 2000, la International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

recomienda a todos sus países miembros utilizar las NIC (Normas Internacionales de 

Contabilidad), ahora IFRS, emitidas por el entonces IASC, ahora IASB. 

 

Esta sugerencia es aceptada por la Comisión Europea (CE), por lo que decide implementar 

la “estrategia de información financiera” en junio del 2000, la Unión Europea (UE) aprobó 

en el 2002 la regulación contable que requiere que todas las compañías de la UE registradas 

en un mercado regulado (cerca de 8,000 compañías en total), es decir, que coticen o vayan a 

cotizar en un mercado regulado de la UE sigan las IFRS en sus estados financieros 

consolidados comenzando a partir del 2005. El requerimiento de las IFRS aplica no solo a 

los 27 países de la UE sino también en los tres países del Área Económica Europea. En Suiza 

(que no es miembro de la EU ni de la EEA) la mayoría de las compañías grandes también 

usa las IFRS. 

 

Las IFRS han cobrado importancia desde su adopción, debido a que representan, entre otros, 

una gran ventaja para los usuarios de la información financiera en la toma de decisiones en 

todo el mundo, pues con la aplicación de una sola normatividad contable universal y 

reconocida por las empresas, permite cada vez más la comparabilidad de la información 

financiera entre entidades de una misma industria, aunque la base de sus negocios se 

encuentre en diferentes países. 

 

Las IFRS se han convertido en un lenguaje contable global y han sido adoptadas en más de 

100 países y el número sigue en aumento. En Europa del Este y Rusia también han sido 

ampliamente utilizadas. Otro dato relevante es que aproximadamente el 40% de las empresas 
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que aparecen en la lista Global Fortune 500, utilizan las IFRS para la preparación de la 

información financiera. 

 

Lo anterior ocasiona que aumente el compromiso entre la US Financial Accounting 

Standards Board (FASB) e IASB, por armonizar su normatividad, por lo que, durante los 

últimos años, la IASB y el FASB han estado trabajando juntas para lograr la convergencia 

de IFRS y los US GAAP (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados 

Unidos, por sus siglas en inglés).  

 

Así pues, el 18 de septiembre de 2002 el FASB y el IASB celebran el Acuerdo Norwalk, lo 

que da inicio a los trabajos formales en conjunto, para acelerar la convergencia de las normas 

contables a nivel mundial, en el cual emitieron un Memorandum of Understanding (MOU), 

en el que ambos establecen dos compromisos básicos: 

1. Desarrollar normas de alta calidad, que sean compatibles entre sí tan pronto como sea 

posible; y 

2. Eliminar una variedad de diferencias sustantivas entre los IFRS y los US GAAP a 

través de la identificación de soluciones comunes. 

 

El 11 de septiembre del 2008 fue publicado un MOU actualizado, que establece las 

prioridades y los hitos a ser logrados. Los Consejos han reconocido que, si bien se ha logrado 

considerable progreso en una cantidad de proyectos diseñados, los logros en otros proyectos 

han estado limitados por diversas razones, incluyendo diferencias en los puntos de vista sobre 

problemas de agenda, tamaño y alcance del proyecto, diferencias en los puntos sobre el 

enfoque más apropiado, y diferencias en los puntos de vista respecto de si y cómo se deben 

resolver consistentemente problemas similares en proyectos activos. Como resultado, los 

alcances y los objetivos de muchos proyectos han sido o se espera que sean revisados. 

 

Debido a estos sucesos de gran trascendencia mundial, muchos países se han unido a favor 

de la armonización de sus normas contables con las emitidas por el IASB. En unos: 

a) Sus respectivos gobiernos han sido los que han establecido estrategias concretas para 

converger, como el caso de la UE; 
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b) Y en otros han sido las instituciones del sector privado las que han establecido un plan 

formal para lograr, en forma gradual, dicha convergencia, como es el caso de México. 

 

Dado el contexto internacional anterior, en México el sector privado decide crear el Consejo 

Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. 

(CINIF), quién ha definido el camino de la convergencia con las IFRS, a través de la 

adaptación de las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas para eliminar las 

diferencias entre ambas normatividades. El objetivo del Consejo Mexicano para la 

Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera es que para 2020 (o 2021 

a más tardar) se haya logrado la convergencia total de las NIF con las IFRS. Por ello, sustituye 

en su función de emisor de normas contables en México a la CPC (Comisión de Principios 

de Contabilidad) del IMCP (Instituto Mexicano de Contadores Públicos). Por lo que, en mayo 

de 2004 se firmó un protocolo de transferencia al CINIF de los derechos para analizar, revisar 

y en su caso, modificar, auscultar y emitir los PCGA, previamente emitidos por el IMCP. 

Los PCGA continuarán vigentes en tanto sean reemplazados y/o modificados por la nueva 

normatividad emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas 

de Información Financiera. 

 

Las emisoras mexicanas tenían la obligación de preparar sus estados financieros conforme a 

las NIF emitidas por el CINIF, los cuales deberá auditarse y dictaminarse de acuerdo a las 

reglas emitidas por el IMCP. Adicionalmente, tratándose de valores emitidos en mercados 

extranjeros, las emisoras mexicanas debían cumplir con las normas de información 

financieras aplicables en los mercados en los que coticen sus valores, lo cual genera 

importantes gastos y largos procesos de reconciliación de información financiera. 

 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reconoce que la adopción de las IFRS 

por parte de emisoras mexicanas, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

proporcionará certidumbre a los inversionistas internacionales y promoverá la entrada de 

aquéllas a mercados extranjeros, reduciendo los costos que implica la reconciliación de 

estados financieros conforme a las normas aplicables en otras jurisdicciones. 
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Ante estos hechos, el 27 de enero de 2009, la CNBV publicó algunas reformas a las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables a Emisoras de Valores y a Otros Participantes 

del Mercado de Valores, las cuales se encuentran en la Circular Única de Emisoras (CUE), 

la obligación de presentar su información financiera con NIIF; por lo que, a partir del primer 

trimestre de 2012, las emisoras deben reportar su información financiera bajo IFRS. 

 

Los aspectos más relevantes de las Reformas son los siguientes: 

x Con efectos al 2012, conforme a lo previsto en el artículo 78 de las Disposiciones, 

según el mismo fue modificado por las Reformas, las emisoras mexicanas deberán 

preparar sus estados financieros con base en las IFRS emitidas por el IASB, y deberán 

ser dictaminados por auditor externo con base en las ISA emitidas por el IAASB de 

la IFAC. 

x Emisoras extranjeras listadas en la BMV pueden optar por preparar sus estados 

financieros de acuerdo con alguna de las siguientes opciones: 

(i) IFRS; 

(ii) US GAAP, incluyendo las notas complementarias y un documento explicativo 

de las diferencias relevantes entre las normas contables y métodos utilizados para 

elaborar sus estados financieros y las IFRS, y 

(iii) principios de contabilidad aplicables en el país de origen de la emisora, 

incluyendo las notas complementarias y un documento explicativo de las 

diferencias relevantes entre los principios contables utilizados para elaborar sus 

estados financieros y las IFRS, así como una conciliación de las cuentas más 

relevantes que permita, en su caso, cuantificar las diferencias entre unas y otros. 

La información financiera de emisoras extranjeras listadas en la BMV deberá ser 

auditada por una firma de contadores independiente con base en cualquiera de 

las siguientes opciones: (i) NIA; o (ii) normas de auditoría del país de origen de 

la emisora. 

x La información financiera debe reportarse sobre una base consolidada. 
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Las obligaciones en materia de preparación de estados financieros previstas en las reformas 

entrarán en vigor a partir de 2012, es decir, para la información financiera correspondiente al 

ejercicio que comienza el 1o. de enero de 2012. No obstante, lo anterior, las emisoras podrán 

elegir preparar sus estados financieros utilizando las IFRS antes de 2012, siempre que así lo 

informen a la CNBV. 

 

Con esta adopción, la CNBV pretende: 

x Facilitar el análisis y comparación de información financiera de emisoras mexicanas 

con la de emisoras de otros países. 

x Eliminar costos adicionales por preparar información financiera bajo diversas 

normativas contables. 

x Facilitar la elaboración de estados financieros consolidados, en caso de grupos que 

cuenten con presencia en otros países. 

x Facilitar la emisión de valores de emisores mexicanos en el extranjero y viceversa, 

al poder presentar su información financiera con IFRS. 

 

Descripción Del Problema. 

El 27 de enero de 2009, la CNBV publicó en la Circular Única de Emisoras (CUE), la 

obligación que tienen las empresas públicas, de presentar su información financiera conforme 

a las IFRS; por lo tanto, las emisoras de valores deberán elaborar sus estados financieros bajo 

IFRS para el ejercicio que inicie el 1° de enero de 2012 y ejercicios subsecuentes. Debido a 

esta obligación que tienen las compañías públicas mexicanas, aún no existe manera confiable 

de medir la relevancia de la información financiera de las entidades listadas en la Bolsa 

Mexicana de Valores por adoptar las IFRS. Pero también, pueden existir entidades que 

elaboren sus estados financieros, con base en las IFRS, no por imposición de la CNBV, sino 

porque en su entorno de negocios es necesario, debido a que se lo requiera algún proveedor, 

o algún cliente o bien, que tengan que reportar a una entidad en el extranjero, que consolide 

sus estados financieros en dicha normatividad internacional.  
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Marco Teórico. 

De acuerdo con las IFRS emitidas por el IASB (2018), una de las dos características 

cualitativas fundamentales de la información financiera es la relevancia.  

 

La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los 

usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos 

usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes. La 

información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor 

confirmatorio o ambos. 

 

La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como una variable en los 

procesos utilizados por usuarios para predecir resultados futuros. La información financiera 

no necesita ser una predicción o una previsión para tener valor predictivo. La información 

financiera con valor predictivo se emplea por los usuarios para llevar a cabo sus propias 

predicciones. 

 

El IASB indica que la información financiera tiene valor confirmatorio si proporciona 

información sobre (confirma o cambia) evaluaciones anteriores. El valor predictivo y 

confirmatorio de la información están interrelacionados. La información que tiene valor 

predictivo habitualmente también tiene valor confirmatorio.  

 

La información es material o tiene importancia relativa, según el IASB (2018), si su omisión 

o expresión inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la 

base de la información financiera de una entidad que informa específica. En otras palabras, 

materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia específico de una entidad, 

basado en la naturaleza o magnitud, o ambas, de las partidas a las que se refiere la 

información en el contexto del informe financiero de una entidad individual. Por 

consiguiente, el IASB (2018) no puede especificar un umbral cuantitativo uniforme para la 

materialidad o importancia relativa o predeterminar qué podría ser material o tener 

importancia relativa en una situación particular. 
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De acuerdo con las NIF emitidas por el CINIF (2019), una de las cuatro características 

cualitativas primarias de la información financiera es la relevancia. La información financiera 

posee esta cualidad cuando influye en la toma de decisiones económicas de quienes la 

utilizan. Para que la información sea relevante debe: a) servir de base en la elaboración de 

predicciones y en su confirmación (posibilidad de predicción y confirmación); y b) mostrar 

los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente (importancia 

relativa). 

 

La información financiera debe contener elementos suficientes para coadyuvar a los usuarios 

generales a realizar predicciones; asimismo, debe servir para confirmar o modificar las 

expectativas o predicciones anteriormente formuladas, permitiendo a los usuarios generales 

evaluar la certeza y precisión de dicha información. 

 

La predicción y la confirmación se dan en diferentes momentos, pero forman parte de un 

mismo proceso, ya que, sin el conocimiento del pasado, las predicciones carecen de 

fundamento y sin un análisis de su proyección, no se puede confirmar lo estimado. Para servir 

de base en la elaboración de predicciones, la información financiera no necesita estar 

explícitamente en forma de datos prospectivos. Sin embargo, la capacidad de hacer 

predicciones a partir de los estados financieros puede acrecentarse por la manera como es 

presentada la información sobre las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, 

que han afectado económicamente a la entidad. 

 

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes 

de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La información tiene importancia 

relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de 

los usuarios generales en relación con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca 

importancia relativa en aquellas circunstancias en las que los sucesos son triviales. 

 

La importancia relativa de una determinada información no sólo depende de su cuantía, sino 

también de las circunstancias alrededor de ella; en estos casos, se requiere del juicio 

profesional para evaluar cada situación particular. 
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La importancia relativa tiene una extensa gama de posibilidades de interpretación, según sean 

las circunstancias particulares en las que se toma la decisión de reconocer una partida en los 

estados financieros. Por lo anterior, no es posible definir con exactitud en las NIF los 

parámetros de su aplicación, con mayor razón si se considera la existencia de las siguientes 

limitaciones de orden práctico: 

x Es difícil establecer una línea general que delimite los hechos que tienen importancia 

y los que no la tienen; 

x No es posible establecer parámetros aplicables para todas las entidades en todas las 

circunstancias; 

x Los efectos económicos derivados de una operación no siempre se pueden 

determinar; 

x Existen situaciones que no pueden expresarse en cifras monetarias en un momento 

dado, pero que en el transcurso del tiempo podrían tener un impacto significativo en 

la información que muestran los estados financieros; y 

x Los factores que determinan la significación de un hecho económico en cierto 

momento, pueden cambiar considerablemente en el futuro, otorgándole una mayor o 

menor importancia relativa. 

 

La importancia relativa no depende exclusivamente del importe de una partida, sino también 

de la posibilidad de que ésta influya en la interpretación de los usuarios generales de la 

información financiera, considerando todas las circunstancias. Ello implica que la 

consideración de la importancia relativa debe regirse por el ejercicio del juicio profesional 

ante las circunstancias que inciden en cada situación concreta y no por cuantificaciones 

preestablecidas. Por esta razón, la importancia relativa no depende del establecimiento de 

parámetros, umbrales o reglas precisas, pues el juicio profesional constituye la mejor base 

para decidir sobre la significación de los hechos que tienen lugar en el curso normal de las 

operaciones de la entidad. 
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Propuesta Metodológica. 

 

Los estudios de asociación o también llamados de relevancia, se centran en la capacidad de 

la información contable para captar la información que interesa a los inversionistas, mientras 

que los de contenido informativo investigan la utilidad de la información contable por su 

capacidad de impactar en los precios del mercado. Mora y Vázquez (2004) con respecto a los 

estudios de asociación señalan que este tipo de análisis permite analizar la relevancia de la 

información contable tal y como ésta se define en el marco conceptual, ya que no analiza la 

reacción de los precios ante la información contable, por no considerar la existencia de una 

relación causa-efecto, sino que utilizan modelos de regresión en períodos más amplios para 

analizar si existe una asociación entre información contable e información del mercado. 

Según Goodwin, Sawyer y Ahmed (2002) existen tres consideraciones que todas las 

investigaciones sobre relevancia de la información financiera suponen. Primero, que los 

mercados son eficientes, o al menos sólidamente eficientes. Segundo, se supone que el valor 

presente de la acción está determinado por valores provenientes de la contabilidad. 

Finalmente se supone que, en el tiempo, el valor en libros y el valor en el mercado de la 

acción convergen en cero. 

 

El modelo de descuento de dividendos estimaba el valor de la empresa en un determinado 

momento a partir del valor descontado de los dividendos futuros esperados. Este modelo 

tiene una limitación, que es la de estimar los dividendos futuros, la cual fue soslayada a partir 

de la utilización del Modelo de Valoración del Resultado Residual (Residual Income 

Valuation Model, RIVM) que permite obtener el valor de la empresa a mediante la utilización 

de datos contables. Pero es la relación de “clean surplus” o “excedente limpio” entendida 

como que todo cambio en el patrimonio neto entre el período t y el período t-1 es igual al 

resultado del período t menos los dividendos pagados en dicho período. 

 

Así se reafirma el concepto de que el valor de una empresa es función de los datos contables, 

algunos históricos y otros referidos al futuro, sin tener que conocer la política de pago de 

dividendos. Se observa que esta relación no es otra que la manifestada en el criterio de 

mantenimiento de capital financiero al considerar que la comparación de dos patrimonios 
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netos de distinto momento determina el resultado del ejercicio corregida de los aportes y 

retiros de los propietarios. A partir de la magnitud del resultado en el Modelo de Valoración 

del Resultado Residual (MVRR) se puede estimar el resultado anormal del período, como la 

diferencia entre el resultado contable del período y lo que se obtendría invirtiendo los 

recursos propios del período t-1 a su costo de capital o rentabilidad exigida por los 

accionistas. 

 

En general, se puede expresar que los resultados anormales de una empresa son 

consecuencias de aspectos económicos relacionados con sus ventajas competitivas. Pero 

también puede ser consecuencia de la política contable de la empresa tales como métodos de 

depreciación y/o amortización, activos no reconocidos (intangibles autogenerados), 

diferimiento en el reconocimiento de resultados por medición a valor razonable (resultados 

diferidos u otros resultados integrales). Por lo que, el sistema contable tradicional, basado en 

el criterio de valoración del costo histórico y en el criterio prudencial, conlleva la existencia 

de resultados anormales. 

 

La principal aportación de Ohlson (1995) al RIVM fue la modelización de las expectativas 

de los resultados anormales futuros, que permite obtener una función de valoración cerrada 

al vincular el valor de las acciones de una empresa con la información disponible. Por lo que 

a este modelo se le conoce como MV-EBO, y es aquél que logra relacionar los aportes 

significativos de los dos modelos desarrollados previamente. Se trata de un modelo basado 

en la investigación contable clásica del mercado de capitales, es decir, en la teoría neoclásica, 

concretamente, en el tradicional modelo de descuento de dividendos y, apoyándose en las 

investigaciones realizadas por Watts y Zimmerman (1986) centradas en la empresa, toma los 

aportes hechos por los mismos, quienes sostenían que la empresa en sí misma era quien hacía 

posible la conexión entre los diversos agentes que operan en el mercado, a través de los datos 

contables de la organización. 

 

Considerándose a la información contable como aquélla que determina la distribución de la 

riqueza entre los distintos agentes económicos y a la empresa, como la que establece las bases 

respecto a su elaboración y posterior divulgación es que el MV-EBO retoma las premisas del 
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análisis fundamental en cuanto a la importancia que revisten los datos contables de las 

diferentes empresas para la determinación del valor intrínseco de las mismas. 

 

Por tanto, los desarrollos llevados a cabo por Ohlson (1995) y Feltham y Ohlson (1995), han 

generado la base conceptual apropiada para la determinación del valor intrínseco de una 

empresa, por medio de los datos contables y no en función de los dividendos. Ohlson (1995) 

para poder determinar el valor intrínseco de una empresa, parte del valor de mercado en el 

momento actual que posean los títulos de una determinada entidad y de toda otra información 

contable que se encuentre disponible, ya sea que la misma esté haciendo referencia a datos 

contables históricos como a datos futuros, de acuerdo a lo formulado por los modelos que lo 

antecedieron. 

 

Para la concreción de tal vínculo y su correcta estimación, se incorpora al modelo un supuesto 

relativo, el cual consiste en la Dinámica de la Información Lineal (Linear Information 

Dynamics, LID). Este LID describe el comportamiento en el tiempo de los resultados de una 

determinada entidad. Es decir que, la habilidad que posea cada empresa para generar 

beneficios por encima del resultado considerado como normal en un período, dependerá del 

resultado anormal del período anterior, como así también de otra información. 

 

Al hablar de “otra información”, bajo la perspectiva de este modelo, la misma es aquella 

variable capaz de representar los efectos predecibles sobre los resultados anormales futuros 

en el presente. O sea, la información aun no contenida en los estados contables pero que sí 

será captada por los mismos en el futuro. Por consiguiente, ya no sólo la variable del resultado 

anormal es la que resulta relevante, sino también toda otra información que sea útil para la 

predicción de los mismos. 

 

Consecuentemente, el modelo de Ohlson (1995) a través del LID introduce a los resultados 

anormales futuros esperados un proceso autorregresivo en el tiempo, contemplando el retardo 

de un período para el análisis de la variable otra información. Para que la LID resulte 

consistente con el modelo y responda a este proceso de autorregresión lineal, la misma 
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requiere de dos factores de persistencia fijos. Uno de ellos es el que hace referencia al 

resultado anormal y, el otro, es aquel que tiene relación con la variable otra información. 

 

El fundamento de lo explicado previamente radica en que, si los parámetros de persistencia 

se igualan a cero, se puede encontrar frente a una empresa en estado de no crecimiento, 

situación que indica que la capacidad de generar resultados anormales es tan solo de carácter 

transitorio. Si los parámetros de persistencia fuesen igual o mayor a uno, la realidad 

demostraría que los resultados anormales se manifiestan de manera indefinida. Por último, 

en el caso de cumplirse los límites establecidos para los parámetros de persistencia, es decir, 

que los mismos se encontraran entre cero y uno, los resultados anormales presentan seguridad 

respecto a que los mismos perdurarán en el tiempo. 

 

En el supuesto de no estar frente a esta última situación, sino en alguna de las dos primeras 

descritas recientemente, en una economía competitiva las oportunidades de inversión en 

proyectos de inversión con valor actual positivo atraerían el interés de muchas empresas, 

hasta tanto las fuerzas del mercado generaran el equilibrio. Por tal razón resulta sumamente 

importante fijar los parámetros de persistencia respecto a los dos factores que permiten la 

aplicabilidad de LID en este modelo, dado que de esta manera el valor será determinado por 

el entorno de cada empresa y sus principios contables. 

 

El sustento teórico de este modelo es la vinculación entre los resultados contables del período 

anterior con toda otra información presente disponible, tanto de carácter no contable como 

contable, siendo ésta última captada por los estados financieros en el futuro. Esta información 

posee un rol trascendental a la hora de tomar decisiones, minimizando en cierta forma, la 

falta de oportunidad de la información contable brindada por los estados financieros. Por su 

parte el valor intrínseco de una acción puede diferir temporalmente del precio de mercado de 

la acción, pero en un mediano plazo los mismos convergerán. Además, este valor intrínseco 

determinado a partir de datos contables contenidos en los estados contables permitirá 

mediante su comparación con el precio de mercado identificar las acciones infravaloradas y 

así a los inversionistas desarrollarán estrategias de inversión que permitan obtener 

rentabilidades anormales. Finalmente, la información financiera divulgada por las empresas 
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resulta relevante para el mercado, ya sea para la formación de los precios o para el desarrollo 

de estrategias de inversión de los partícipes del mercado. 

 

Además, el modelo propone, que para evitar que el número de las acciones de cada empresa 

tenga una influencia importante en la definición de los regresoras, tanto el valor de mercado 

de cada empresa, el valor en libros del capital contable y el valor de la utilidad neta, son 

divididos entre el número de acciones de la entidad, por lo que se permite eliminar posibles 

problemas de heteroscedasticidad de la muestra. 

 

Por lo anterior, este modelo señala que el valor de la acción en el mercado de valores de una 

compañía, puede expresarse mediante una función lineal de dos variables, la utilidad neta de 

esa acción y el valor de ella en libros, por lo que la notación con literales sería: 

 

t1)(t1)(tt VLAUPAVM HDDD ��� �� 210  (1) 

 

Donde: 

tVM = Valor de Mercado de las Acciones de las compañías listadas en la BMV, tres meses 

después de la fecha de los estados financieros del periodo t. 

)(tUPA 1� = Utilidad Neta por Acción de las compañías listadas en la BMV, un periodo 

anterior a t. 

)(tVLA 1� = Valor en Libros de la Acción de las compañías listadas en la BMV, al final de un 

periodo anterior a t. 

tH = Otra información relevante de las compañías listadas en la BMV, en el periodo t. 

t = 1, 2, 3, … 85 (trimestres). 

 

Conclusiones 

Por lo tanto, para explicar el comportamiento de la relevancia de la información financiera 

de las entidades que adopten las IFRS, se utilizará el coeficiente de determinación ajustado, 

que es una modificación del coeficiente de determinación, que toma en cuenta el número de 
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variables explicativas. Al contrario de coeficiente de determinación, el coeficiente de 

determinación ajustado sólo aumenta si la nueva variable mejora el modelo sobre lo esperable 

si sólo fuera por causas aleatorias, por ello puede adoptar valores negativos; así un coeficiente 

de determinación ajustado indicará una mayor relevancia, y viceversa. 

 

Ante esto, se puede inferior que el único conjunto globalmente aceptado de normas contables 

ayuda a promover un acceso más fácil de compañías e inversores a mercados extranjeros, por 

lo que las IFRS tratan de lograr una mayor eficiencia en los mercados de capitales; por tanto, 

estas normas surgen de la necesidad de unificar la elaboración y presentación de los estados 

financieros de empresas en distintos países, debido a la globalización de las economías y de 

las empresas. Con la adopción de las IFRS, los costos de la información se reducen, 

especialmente si las compañías operan a nivel internacional y cotizan en mercados 

extranjeros, debido a que ya no serán necesarios procesos de conversión de información para 

acceder a los mercados internacionales porque toda la información estará en el mismo 

lenguaje. La emisión de las NIF del CINIF y la convergencia de éstas con las IFRS del IASB, 

han ocasionado que estos cambios tengan un impacto positivo en la relevancia de la 

información financiera. 

 

El trabajo de Ohlson (1995) se ha convertido en la principal referencia de la investigación 

contable que estudia los mercados de capitales, debido a que proporcionan una estructura 

teórica formal de valuación de acciones en la que se muestra la relevancia de las variables 

contables 
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Resumen 

“Las Instituciones que rinden cuentas y transparentan el funcionamiento de su administración 

a la sociedad, son aquellas que lleva a cabo la aplicación de los recursos públicos en forma 

eficaz y honesta sin poner límites a su fiscalización”. En el Estado Mexicano, antes del 2002 

el avance en materia de transparencia y rendición de cuentas era mínimo por no señalar que 

prácticamente nulo, los diversos regímenes y periodos gubernamentales no se distinguieron 

por brindar la información de las acciones y el funcionamiento del gobierno, muy al contrario 

se tenía de facto un blindaje institucional para no permitir el acceso al interior de las diversas 

administraciones  públicas del país para conocer sobre su funcionamiento, acciones, la toma 

de decisiones y sus motivaciones.  Las universidades públicas en nuestro país son creadas 

con el propósito de formar personas en las diversas áreas del conocimiento humano, labor 

fundamental en el crecimiento y desarrollo de la nación. Estás de acuerdo a nuestra 

constitución funcionan con el presupuesto que les sea asignado por la federación y la entidad 

federativa correspondiente; Ciertamente estas instituciones de educación superior pasan por 

una situación financiera que entre otros factores señalan como causa del mismo: altos salarios 

y prestaciones de sus trabajadores, el régimen de pensiones y jubilaciones así como la 

discrecionalidad en la aplicación de los recursos, que en muchos de los casos no se cuenta 

con los controles normativos y administrativos, necesarios para hacer más eficiente el 

ejercicio del mismo. Aunado a lo anterior, la transparencia, acceso a la información pública 

y rendición de cuentas, se presenta como asignaturas pendientes por cumplir en la mayoría 

de las instituciones educativas, que han utilizado de manera errónea el termino autonomía en 

el que encuentran el resquicio para eludir ésta fundamental obligación. Hoy, conocer de 

manera veraz el estado financiero de cualquier universidad pública es más que complicado, 

al no existir la documentación fehaciente de los términos de las resoluciones de las 

instituciones encargadas de la revisión de las cuentas públicas, parece que no terminan por 

revisar de manera exhaustiva los manejos financieros, por ello es indispensable contar con 

esquemas eficientes que permitan el manejo eficiente de los recursos públicos.  

 

Palabras Clave: Transparencia, Rendición de cuentas, Autonomía Universitaria, Sujeto 

Obligado, Derecho a la Información, Máxima Publicidad, Recursos Públicos, Fiscalización  
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Abstract 

"The institutions that are accountable and transparent the functioning of their administration 

to society, are those that carry out the application of public resources in an effective and 

honest way without putting limits on their audit". In the Mexican State, before 2002, progress 

on transparency and accountability was minimal because it did not indicate that it was 

virtually zero, the various regimes and periods of government were not distinguished by 

providing information on actions and the functioning of the government, on the contrary, was 

de facto an institutional armour to not allow access within the various public administrations 

of the country to know about its operation, actions, decision-making and its motivations.  

Public universities in our country are created with the purpose of training people in the 

various areas of human knowledge, fundamental work in the growth and development of the 

nation. Summary.  "The institutions that are accountable and transparent the functioning of 

their administration to society, are those that carry out the application of public resources in 

an effective and honest way without putting limits on their audit". In the Mexican State, 

before 2002, progress on transparency and accountability was minimal because it did not 

indicate that it was virtually zero, the various regimes and periods of government were not 

distinguished by providing information on actions and the functioning of the government, on 

the contrary, was de facto an institutional armour to not allow access within the various public 

administrations of the country to know about its operation, actions, decision-making and its 

motivations.  Public universities in our country are created with the purpose of training people 

in the various areas of human knowledge, fundamental work in the growth and development 

of the nation. In addition, transparency, access to public information and accountability is 

presented as outstanding subjects in most educational institutions, which have misused the 

term autonomy in which they find the gap to circumvent this fundamental obligation. Today, 

knowing truthfully the financial status of any public university is more than complicated, in 

the absence of reliable documentation of the terms of the decisions of the institutions 

responsible for the review of public accounts, it seems that there is no they end up thoroughly 

reviewing financial management, so it is essential to have efficient schemes that allow the 

efficient management of public resources. 
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Método. 

En el proceso de la presente investigación se hace a través del seguimiento del método 

científico acorde a como lo señala Mario Tamayo y Tamayo que “sigue un procedimiento 

para descubrir las condiciones en que se presentan los sucesos específicos, caracterizado 

generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación 

empírica”.1 

Hablar del método en la presente investigación, necesariamente conlleva el establecer el 

método científico, y adecuarla a las etapas del mismo, establecidas en lo que señala Tamayo 

y Tamayo, ya que en nuestra presente investigación se conjugaron la inducción y la 

deducción para conocer del problema y presentar soluciones jurídicamente viables y 

científicamente comprobadas para la solución del mismo. 

En lo referente al proceso reflexivo del método científico se encuadraron las cinco etapas 

señaladas por Mario Tamayo en nuestra investigación de la siguiente manera: 

En lo que respecta a la percepción de una dificultad, se señaló de manera objetiva la 

existencia de un número importante de recomendaciones emitidas por los organismos 

públicos responsables de la transparencia y rendición de cuentas en el país-, el IMAIP y de 

las entidades federativas de la opacidad de las universidades e instituciones públicas para 

informar. 

En cuanto a la identificación y definición de la dificultad. Es viable el señalamiento de la 

falta de información en los portales institucionales sin mayor valoración y argumentación 

jurídica simplemente se van por la salida más accesible que es la de considerar como 

información reservada o confidencial para no entregar la misma.  

Una vez que se tuvo identificado el problema, siguiendo con este método científico se 

establecieron las diversas hipótesis que van a ser conjeturas acerca de las posibles soluciones 

al problema, por lo que se estableció de manera precisa la procedencia del recurso de revisión 

en contra de las recomendaciones emitidas por los organismos públicos protectores de los 

derechos humanos. 

 De lo anterior podemos deducir, que en la realización del presente trabajo de investigación 

el método seguido es el científico que nos conduce a la identificación de un problema, 

                                                           
1 Mario Tamayo y Tamayo, El Proceso de la Investigación Científica, 4ª Edición, Ed. Limusa, México, 
2004, p. 28. 
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establecer diversas hipótesis y señalar soluciones, lo cual se hace, al presentar conclusiones 

finales que determinan la solución del problema. 

 

INTRODUCCIÓN. 

¿El nivel de transparencia y rendición de cuentas de las Universidades e Instituciones de 

educación superior es acorde con sus obligaciones legales? 

Las universidades públicas en nuestro país son creadas con el propósito de formar personas 

en las diversas áreas del conocimiento humano, labor fundamental en el crecimiento y 

desarrollo de la nación. Estás de acuerdo a nuestra constitución funcionan con el presupuesto 

que les sea asignado por la federación y la entidad federativa correspondiente; Cierto es que  

estas instituciones de educación superior pasan por una situación financiera que entre otros 

factores señalan como causa del mismo: altos salarios y prestaciones de sus trabajadores, el 

régimen de pensiones y jubilaciones así como la discrecionalidad en la aplicación de los 

recursos, que en muchos de los casos no se cuenta con los controles normativos y 

administrativos, necesarios para hacer más eficiente el ejercicio del mismo. 

Aunado a lo anterior, la transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, 

así como la fiscalización, se presentan como asignaturas pendientes por cumplir en la 

mayoría de las instituciones educativas, que han utilizado de manera errónea el termino 

autonomía en el que encuentran el resquicio para eludir ésta fundamental obligación. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3°, fracción VII 

establece: 

“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus 

fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, 

respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 

determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones 

laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado 

A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca 

la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de 
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manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines 

de las instituciones a que esta fracción se refiere.” 

Lo anterior implica entre otras cosas la facultad de aplicar de manera directa y responsable 

su presupuesto, lo que conlleva realizarlo bajo el principio de máxima publicidad, eficacia y 

transparencia, para cumplir con otro precepto constitucional que obliga a cualquier órgano 

del estado que ejerce recursos públicos, como lo establece el artículo 6° de nuestra norma 

fundamental que establece: 

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión”. 

“Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 

así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 

internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 

prestación de dichos servicios”. 

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, 

la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información”. 

Dándole seguimiento al aspecto normativo, la ley reglamentaria en la materia establece:  Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Objeto de la Ley  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el 

ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
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cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o 

realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:  

I. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante 

procedimientos sencillos y expeditos;   

II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, 

verificable, inteligible, relevante e integral; 

III. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el 

desempeño de los sujetos obligados. 

Las anteriores disposiciones de la Constitución Federal y la ley secundaria, así como 

correspondientes de las entidades federativas en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, establecen de manera clara y precisa las obligaciones de los sujetos 

obligados de cumplir con transparentar su información pública, entre los que se encuentran 

las universidades públicas que reciben recursos por parte del estado para su funcionamiento. 

Para precisar si son sujetos obligados o no, me permito señalar dos casos, el de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (UMSNH) en sus leyes orgánicas respectivas: 

ARTICULO 1°- La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública 

organismo descentralizado del Estado- dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por 

fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores 

universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, 

principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor 

amplitud posible los beneficios de la cultura.   

Artículo 1o. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución de 

servicio, descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; 

dedicada a la educación media-superior y superior, en sus diversos niveles y modalidades, la 

investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión universitaria. 
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Planteamiento del problema: 

Esta circunstancia pasa por el incumplimiento de las Universidades e Instituciones de 

educación superior, con su deber de informar con objetividad y claridad de la aplicación de 

los recursos públicos destinados por la federación y las entidades federativas 

correspondientes para su funcionamiento, así como la falta y el retraso en la entrega de los 

estados financieros a la entidad de fiscalización, lo que no permite que la revisión a sus 

cuentas públicas se puedan dictaminar en tiempo y forma, dejando siempre temas pendientes 

de revisión por la omisión para cumplir con ésta tarea. 

 

El objetivo: 

El objetivo del presente trabajo tiene como finalidad primordial hacer énfasis en la falta de 

transparencia y rendición de cuentas; así como las superficiales fiscalizaciones a las 

universidades e instituciones públicas, debido, entre otros factores, a la supuesta defensa de 

la autonomía universitaria en la que se escudan sus autoridades para no entregar de manera 

oportuna y completa los estados financieros a la entidad de fiscalización. 

 

Justificación: 

Tiene poco menos de dos décadas que se comenzó la legislar en materia de transparencia y 

rendición de cuentas en el sistema jurídico mexicano para garantizar el derecho a la 

información a la sociedad, sin embargo, no ha sido tiempo suficiente para que los sujetos 

obligados cumplan cabalmente con esa obligación, al contrario, han buscado la manera y 

formas en como eludir con la misma, por medio de la realización de “acuerdos de 

confidencialidad o de reserva”, que de conformidad de la Ley Federal de Transparencia 

Acceso a la Información Publica establece: 

 

TÍTULO CUARTO INFORMACIÓN CLASIFICADA 

Capítulo I De la clasificación de la información 

  

Artículo 97.” La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 

la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 

de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.   
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En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados observarán, además 

de lo establecido en el Título Sexto de la Ley General, las disposiciones de la presente Ley.   

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la 

información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley.   

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al 

derecho de acceso a la información previstas en el presente Título y deberán acreditar su 

procedencia, sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos 

en las leyes, de conformidad con lo establecido en la Ley General.   

Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 

clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de 

dar respuesta a una solicitud de acceso a la información.   

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, 

mediante la aplicación de la prueba de daño”.   

Aspectos normativos de los cuales se vale la autoridad, en éste caso las universidades 

públicas, para eludir su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas. 

 

Resultados: 

Con lo anterior, queda demostrado que estas instituciones son sujetos obligados en materia 

de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas ante la sociedad, por ser 

entes gubernamentales que reciben recursos públicos, por lo que deben de realizar todas las 

adecuaciones normativas y administrativas necesarias con la finalidad de cumplir plenamente 

el mandato del constituyente, para garantizar el acceso pleno a su información pública. 

Por ello es de reconocer este gran avance que se ha dado en el sistema jurídico mexicano, en 

adecuar las diversas normas jurídicas en la materia, falta materializarlo, sobre todo en las 

instituciones, escuelas y universidades públicas, donde el manejo de los recursos se deja al 

libre albedrío de sus autoridades, sin contar con un orden normativo interno que permite la 

transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos. 

La universidad pública como un ente del estado está plenamente obligado a transparentar y 

rendir cuentas de todos sus actos que, por su naturaleza, sean considerados como información 

pública de oficio. Es cierto que cada una de las instituciones públicas de educación superior 

en el país, cuentan con su portal propio de acceso a la información pública, en el que se 
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publica parte de la información que es pública, y digo parte, porque aquella que se considera 

sensible como es el caso de adquisiciones, contratos, directorio completo de funcionarios, 

viáticos, la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, 

de todas las persecuciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 

comisiones, bonos, las declaraciones patrimoniales, la contratación de servicios profesionales 

por honorarios, temas tan importantes como el resultado de la dictaminación de los estados 

financieros, información sobre las adjudicaciones directas, invitación restringida, estado 

financiero, inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y en propiedad, listado de 

pensionados y jubilados y el monto que perciben, etc, es parcialmente completa, inexacta o 

simplemente no existe, lo más lamentable es que verificar la autenticidad de la misma resulta 

una tarea titánica en virtud de que el sujeto obligado suministra únicamente lo que considera 

conveniente. 

Ante la poca transparencia de éstas instituciones, se hace necesario el replanteamiento del 

tema, a un nivel mucho más cercano para hacer patente esa obligación, porque como hemos 

señalado lo estipulado en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos y en cada una de las entidades federativas, se propone incorporar un capítulo en 

las leyes orgánicas respectivas, a efecto de clarificar e instruir a las Universidades Públicas, 

y dentro de las mismas a las Facultades, Institutos, Escuelas, Centros, Direcciones y todas 

aquellas áreas administrativas que manejen, controlen, dispongan y generen información 

pública, en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, 

a efecto de garantizar el derecho humano de todas las personas, del acceso a la información. 

El compromiso con la transparencia y rendición de cuentas debe ser de cada órgano o ente 

que realice funciones de mando, administración o gobierno en la institución, por ello se debe 

establecer de manera interna en los consejos técnicos, por ser donde se vigila el cumplimiento 

de la normatividad, los lineamientos necesarios para conocer y resolver todo lo relacionado 

con los que hemos señalado para hacer más eficiente la administración universitaria.  

Es necesario que el órgano de gobierno de mayor importancia, el Consejo Universitario, se 

involucre en la problemática de la poca transparencia y rendición de cuentas, creando la 

comisión o comisiones respectivas con la finalidad de darle puntual seguimiento a estos 

temas que hasta ahora no han tenido la atención que por su relevancia amerita. Éste máximo 

órgano es el que tiene la facultad de aprobar o no el informe presupuestal correspondiente, 
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emitiendo en su caso las observaciones que considere necesarias; sin embargo, se debe de 

manifestar por una mayor y puntual revisión de los órganos fiscalizadores, estatal y federal 

con el propósito de que realicen su trabajo que permita conocer de manera veraz y certera el 

estado financiero de la institución. 

La fiscalización no ha sido exhaustiva con las instituciones que hemos venido señalando, sea 

por contubernio, error u omisión, los informes de las auditorías realizadas arrojan solo 

“observaciones”, que, con relativa habilidad financiera y administrativa, quedan solventadas; 

aunado a lo anterior es menester señalar que a la fecha no se ha cumplido con el tema de la 

armonización contable, que se propuso como una medida que permitiría hacer más eficiente 

la administración universitaria. 

A partir del momento en que las auditorías se resuelvan con el rigor y exhaustividad legal 

que se contempla en las diversas normas aplicables, será un punto de partida de modificar el 

manejo y administración de las Instituciones educativas. 

Como fortalecimiento de la fiscalización, me permito citar algunos conceptos, teorías y leyes 

que fundamentan esta acción. 

La palabra “fiscalización” es un galicismo de uso frecuente en la terminología administrativa, 

que sirve para denotar la función de control que las autoridades ejercen en materia 

determinada, el campo fiscal indica la inspección y vigilancia que el fisco realiza de sus 

distintos ingresos. En castellano, el verbo “fiscalizar” es resultado de realizar el oficio de 

fiscal, o bien el de “criticar y traer a juicio las acciones u obras de otro” de conformidad con 

la real academia española. Bielsa, considera de la acción de fiscalizar consiste en la función 

específica del contralor fiscal. 

En el aspecto normativo la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 79°: 

“La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía 

técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización 

interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.  

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, 

imparcialidad y confiabilidad.  

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del 

primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o 
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recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva 

presentada en la Cuenta Pública  

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría 

Superior de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de 

procesos concluidos.  

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:  

I. “Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en 

su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y 

Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 

Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías 

sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que 

disponga la Ley.” 

En ese orden y armonizando la normatividad, al respecto la  

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN en su 

artículo 1° establece: “…….. la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las 

operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través 

de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, 

asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías 

sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones”.  

Artículo 9.- “Los entes públicos facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de 

la Federación para el ejercicio de sus funciones.   

Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o 

privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan 

recursos públicos federales o participaciones federales, deberán proporcionar la información 

y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación para efectos de sus 

auditorías e investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes 

y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del 

sistema financiero.  
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De no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, en términos de la 

legislación penal aplicable”. (sic). 

Es insoslayable poner los temas de transparencia y fiscalización como prioritarios del 

quehacer de las Instituciones de Educación Superior en el país, para garantizar que en su 

manejo y funcionamiento se cumplan los principios de la norma fundamental de máxima 

publicidad, certeza, legalidad, independencia y eficacia.  

A partir del momento en que las auditorías se resuelvan con el rigor y exhaustividad legal 

que se contempla en las diversas normas aplicables, será un punto de partida de modificar el 

manejo y administración de las Instituciones educativas. 

 

Conclusiones: 

Primera: La transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública debe estar 

plenamente garantizado por las Universidades Públicas en el ejercicio de los recursos 

públicos, con el propósito de garantizar la correcta aplicación de los mismos. 

Segunda: La actualización de los sitios oficiales, páginas web o portales de transparencia, de 

las universidades e instituciones de educación superior, a efecto de que contengan 

información fidedigna y actualizada conforme lo establece la Constitución y las leyes 

reglamentarias en la materia. 

Tercera: En los dictámenes emitidos por las unidades de fiscalización, entre otros puntos 

resolutivos, se le dé parte a la Secretaría de la Función Pública con respecto al 

incumplimiento en rendir información completa y fidedigna de los estados financieros, así 

como del ejercicio presupuestal, a efecto de iniciar las investigaciones correspondientes por 

el incumplimiento de la obligación de informar a la sociedad. 

Cuarta: Contar con Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas en los órganos más 

importantes de gobierno, el Consejo Universitario y los Consejos Técnicos, como los 

responsables inmediatos de vigilar el cumplimiento que la ley les impone a los sujetos 

obligados. 

Quinta: Incorporar un capítulo en la Ley Orgánica de cada una las Universidades Públicas 

del país, en materia de Transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, con el propósito 
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de facilitar el acceso a la información y la entrega de la misma de manera expedita a los entes 

fiscalizadores. 
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Resumen 

Los portales electrónicos de gobierno se han consolidado como una de las principales 

herramientas de difusión de la información y acción gubernamental. El internet como 

medio de comunicación preponderante y la llegada de una estructura legal  enfocada a la 

apertura gubernamental,  propiciaron modelos de desarrollo tecnológico sofisticados pero a 

la vez carentes de valor público.  En ese tenor, los municipios en México han adoptado 

dicha tendencia, sin embargo, su naturaleza heterogénea y contradicciones internas obligan 

a pensar de manera distinta el desarrollo de portales en este ámbito de gobierno. 

El presente análisis describe las tipologías encontradas en la verificación a Portales 

municipales en el  Estado de Veracruz 2016. Lo anterior redundo en la identificación de 

tres tipos de portales municipales: Institucional, blog y visual. El objetivo  de la búsqueda 

de tipos de portales electrónicos es conocer las características, diferencias y similitudes 

entre éstos. De igual forma, evidenciar los patrones seguidos por las administraciones 

municipales 2014-2017 a partir del tipo de portal. 

 

Palabras clave: portales, gobierno electrónico, tipologías 

 

Abstract 

The electronic government portals have been consolidated as one of the main tools for 

disseminating information and government action. The Internet as a preponderant means of 

communication and the arrival of a legal structure focused on government opening, 

propitiated sophisticated technological development models but at the same time devoid of 

public value. In this regard, the municipalities in Mexico have adopted this trend, however, 

their heterogeneous nature and internal contradictions force us to think differently about the 

development of portals in this area of government. 

The present analysis describes the typologies found in the verification to municipal portals 

in the State of Veracruz 2016. The aforementioned redundo in the identification of three 

types of municipal portals: Institutional, blog and visual. The objective of the search of 

types of electronic portals is to know the characteristics, differences and similarities 

between them. Similarly, evidence the patterns followed by municipal administrations 

2014-2017 from the type of portal. 
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Introducción 

El acelerado paso en la adopción del internet y su amplio uso con fines lucrativos generan 

una renovación de servicios constante, pues el uso estático de ciertos elementos, en lugar de 

dotar de identidad a la marca como ocurría con anterioridad, en los medios físicos, hace 

proclive que una competencia mundial haga de lado el medio al presentar herramientas más 

óptimas. 

 Esta dinámica vertiginosa, dificulta el éxito de los medios digitales a largo plazo, aunque 

democratiza el uso de Internet al presentar una gama cada vez más amplia de recursos que 

pueden ser utilizados, desde lo más simple y automatizado, hasta complejos algoritmos que 

influyen en la vida de millones de personas. A pesar de esto, todavía existen elementos que 

a través de los años han permanecido, pero mantienen actualizaciones que no alteran sus 

funciones principales, haciendo que permanezcan vigentes hasta la actualidad.  

 El internet es una herramienta que ha provocado la aparición de páginas web o portales 

electrónicos. Los servidores, buscadores y las páginas web son algunos de los diversos   

recursos utilizados por los usuarios para la búsqueda de información, necesidades de 

comunicación o satisfacción de bienes y servicios en la red. La necesidad del usuario 

determinará el tipo de recurso a utilizar, por lo tanto, es importante conocerlo para luego 

adaptarlo a la necesidad del usuario. 

El proceso de modernización de los Estados a la era de la digitalización les permite emplear 

las TIC como herramientas de gestión administrativa que simplifique procesos y reduzca 

costos institucionales. Sin embargo, en un sentido práctico, es de suma importancia 

comprender el grado de desarrollo de las virtudes de la red en contextos de bajo 

rendimiento institucional.   

 

Gobierno Electrónico  

Los portales web de gobierno han sido objeto de estudio de diversas investigaciones a nivel 

nacional e internacional en los últimos años. En un marco analítico general éstos se 

explican a partir del paradigma de gobierno electrónico o e-gobierno, sobre el cual se han 

discutido diferentes definiciones conceptuales. Algunas parten del determinismo 
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tecnológico como argumento causal, el cual afirma  a la tecnología como uno de los 

factores de cambio de las sociedades modernas (Smith y Marx, 1996).   

Uno de los ejemplos del anterior postulado es la vertiginosidad del avance de internet y su 

imbricación con el Estado. Como lo dice Salazar (2001) la web 2.0 o como comúnmente se 

le llama “Internet” parte de una visión optimista en la que las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) son piezas claves para el desarrollo y progreso de las sociedades. Tal 

contexto, ocasionó transformaciones institucionales y en la dinámica social. 

 El modelo de comunicación caracterizado por ser bidireccional  colisionó ante la llegada 

de medios digitales rápidos y masificados. Las cualidades de la tecnología obligaron a 

distinguir tipos de relaciones gubernamentales entre el Estado y sus agentes. Es así, que el 

paradigma de la nueva gestión pública trastoca al Estado con principios y valores 

diferentes. Eficiencia, productividad, competencia son adjetivos requeridos en el ámbito de 

la administración pública. 

El gobierno electrónico es la integración de las tecnologías de la información y 

comunicación con las administraciones públicas. Como lo plantea (Naser y Concha, 

2011)es realizar fines públicos, con medios digitales. Las aportaciones científicas  se 

dividen en tres etapas; las teóricas y conceptuales,  de desarrollo aplicativo y modelos de 

evaluación del gobierno electrónico.  Las definiciones conceptuales avocan sus 

descripciones en términos constitutivos, es decir, características, ventajas, desventajas y 

beneficios proyectados.  

En la primera corriente encontramos a aquellos que se inclinan por los fines esperados tales 

como el incremento de la eficiencia, transparencia, mejora de la capacidad de respuesta de 

las administraciones incluso un mayor crecimiento económico y social 

Fountain(2001).Respecto al desarrollo de modelos metodológicos para la evaluación de 

dichos proyectos  de las herramientas tecnológicas en los procesos gubernamentales 

encontramos a(Gil, Luna y Almazán 2010). 

Portal Web 

La página web, el sitio web y el portal electrónico si bien son recursos de internet, cada uno 

tiene distinta estructura. En primera instancia, los tres son puntos de entrada a internet, 
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donde se desglosa una serie de contenidos que son de distinto tipo: informativos, 

interactivos o de servicios. Según García (2001)el sitio web es un conjunto de páginas 

estructuradas con una organización de contenidos rigurosos y qué se componen de una o 

más páginas. Por otro lado, la diferencia entre una página web y un portal1 es no sola la 

existencia de contenidos, sino la especificidad de éstos y su relación con el usuario. 

La importancia de saber las diferencias entre los anteriores elementos de la web, es 

identificar si las páginas web de los municipios, son simples o básicas o si por el contrario 

se inscriben bajo la lógica de un portal.El panorama general de las tipologías electrónicas  

municipales en Veracruz muestra elementos compartidos de una página, un sitio y un portal 

 

Criterios de las tipologías 

La identificación de los tres tipos de portales obedece a los siguientes criterios: 

- Cantidad.- Cuántos portales replican el mismo esquema de portal 

- Cualidad.- Características similares 

Los portales contabilizados por cada tipología son los siguientes: 

 

 

Tipología Número de portales 

Institucional 64 

Blog 39 

Visual 7 

                                                           
1 David Morrison distingue las cualidades de un portal frente a una página web y lo describe usando las 
iniciales del término. 
-P:Personalización para usuarios finales 
-O:Organización del escritorio 
-R:RecursosInformativos divididos y organizados 
-T:Trayectoria o seguimiento de las actividades de los usuarios (tracking) 
-A:Acceso a base de datos 
-L:Localización de gente o de cosas importantes 
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Otros  (Inactivos) 5 

Vacíos 97 

Elaboración Propia 

 

Población 

El criterio de población es un punto clave para la instalación de portales municipales debido 

a que los medios electrónicos brindan mayores posibilidades de difusión e impacto de la 

información. Además de la obligación legal de los municipios de publicar la información 

pública a través de portales web. Es evidente que, a mayor población en un territorio, los 

medios convencionales de publicidad como anuncios en los tableros de los ayuntamientos 

se vuelven obsoletos e inaccesibles. Los municipios que cuentan con una población de igual 

a 70,000 habitantes o mayor a está en Veracruz según el último censo realizado por INEGI 

en 2010 son los siguientes: 

-Acayucan: 83,817                                          -Tierra Blanca: 94,087 

-Boca del Río: 138,058                                   -Tihuatlán: 89,774 

-Coatepec: 86,696                                           -Tuxpan: 143,362                                            

-Coatzacoalcos: 305,260                                 -Veracruz: 552156 

-Córdoba: 196,541 

-Cosoleacaque: 117,725 

-Las Choapas: 77,426 

-Xalapa: 457,928 

-Martínez de la Torre: 101,358 

-Minatitlán: 157,840 

-Orizaba: 120,995 

-Pánuco: 97,290 

-Papantla: 158,599 

-La Perla: 158,599 

-Poza Rica de Hidalgo: 193,311 

-San Andrés Tuxtla: 157,364 

-Tantoyuca: 101,743 
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-Álamo Temapache: 104,499 

La tipología Institucional tiene solo 2 municipios con una población de más de 70,000 

habitantes los cuales son: Coatepec y Martínez de la Torre. Lo anterior explica que el portal  

es usado por municipios con una población que va de 6000 a 60,000 habitantes en su 

mayoría. 

La tipología blog tiene 13 municipios de los 40 presentados en ella con población de más 

de 70,000 habitantes. Al contrario de lo presentado con la tipología Institucional, la 

tipología blog es usada por municipios con un peso poblacional alto, dado que es un portal 

que aloja mayores herramientas interactivas. Por último, la tipología visual tiene 7 portales, 

de los cuales, solo 4 municipios tiene una población mayor a 70,000 habitantes: Boca del 

Río,  Coatzacoalcos, Orizaba y San Andrés Tuxtla. 

Partido Político 

La filiación política por cada tipología queda representada de la siguiente manera: 

 

Elaboración propia 

 

47% 

20% 

16% 

2% 
5% 2% 

8% 

Institucional 
PRI PAN PRD PT AVE P.Cardenista Mov.Ciudadano
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Elaboración propia 

 

 

Elaboración propia 

 

Tipología Institucional 

El portal Institucional aloja elementos comunes como texto, imágenes, audio, vídeo e 

hipervínculos  de una página web. La lógica bajo la que se construye es rígida, dado que su 

contenido tiende a mostrar los elementos de forma estática y no dinámica. Se caracteriza 

por la posición de los siguientes elementos: 

-Nombre.- Se ubica en la parte superior central de la página, así mismo, logos o escudos 

pertenecientes a éste. 

54% 
15% 

5% 

10% 
8% 

3% 

Blog 
PRI PAN PRD AVE Mov.Ciudadano Consejo Municipal

57% 

43% 

Visual 
PRI PAN
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-Secciones principales: Se localizan en la parte superior central de la página, distribuidas de 

forma horizontal después del nombre. 

-Información general, noticias y publicaciones: Se distribuyen en la parte central de la 

página. 

 

-Sitios de interés: Se ubican en la parte derecha de la página. Se distribuyen de arriba hacia 

abajo después de las secciones. Se utilizan para el uso de widgets por defecto. 

 Los portales electrónicos de las administraciones municipales que actualmente muestran 

un portal tipo Institucional son 64. Los pertenecientes al dominio .gob.mx son 63 portales, 

es decir, la mayoría de los contabilizados dentro de esta tipología el uno sobrante es 

dominio  .com. 

 De los 212 municipios del Estado, el portal de tipo Institucional representa el 30  % del 

universo total. Así mismo, a comparación de  los otros dos tipos de portales, blog y visual, 

el portal de tipo Institucional representa el 58% de  la suma de las tipologías antes 

mencionadas. Los municipios son los siguientes: 
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1.Lista de Municipios con Tipología Institucional 

1. Acatlán                                                                  33.Huatusco                                                
2. Acultizgo                                                               34.Huayacocotla 
3. Alto Lucero                                                           35.Hueyapan de 

Ocampo 
4. Angél R. Cabada                                                   36. Ilamátlan 
5. Apazapan                                                               37. Ixhuatlán del 

Café 
6. Atzacan                                                                  38. Ixhuatlán del 

Sureste 
7. Ayahualulco                                                   39. Ixhuatlancillo     
8. Carlos A. Carrillo                                            40. Ixmatlahuacán 
9. Castillo de Teayo                                           41. Tecolutla 
10. Cazones de Herrera                                      42. Tehuipango   
11. Chontla                                                           43. Tenampa 
12. Citlaltepetl                                                     44. Teocelo 
13. Coatepec                                                        45. Tepatlaxco 
14. Comapa                                                          46. Texistepec 
15. Cuichapa                                                        47. Tlacojalpan 
16. Emiliano Zapata                                            48. Tlacotepec de Mejía 
17. Jamapa                                                           49. Tonayán 
18. Jilotepec                                                               50. Tres valles 
19. Juan Rodríguez Clara                                   51. Tuxtilla 
20. La antigua                                                      52. Uxpanapa 
21. Maltrata                                                        53.Vega de Alatorre 
22. Martínez de la Torre                                   54. Yanga 
23. Mecayapan                                                   55.Yecuatla 
24. Miahuatlán                                                          56. Zentla 
25. Naolinco                                                               57. Puente Nacional 
26. Nogales                                                                58.Saltabarranca 
27. Otatitlán                                                         59.San Rafael 
28. Pajapan                                                          60. Sayula de Alemán 
29. Paso de Ovejas                                              61. Tamalín 
30. Paso del Macho                                             62. Tampico Alto 
31. Platón Sánchez                                              63. Tantima 
32. Pueblo Viejo                                                   64. Tatatila 

 

Los municipios con una población mayor a 70,000 habitante que muestran una estructura 

de tipo Institucional son 2 : Coatepec y Martínez de la Torre.   

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 214



 
 

Tipología Blog 

La palabra Blog surge como una contracción de web logging, esto es, registro web. Como 

su nombre lo indica, su función inicial fue mantener un registro digital sobre determinados 

elementos concernientes a cada autor, tomando el papel de una bitácora o un diario 

personal. La simpleza de su uso, consistiendo mayoritariamente en un procesador de textos 

sencillo y el registro cronológico de las publicaciones hechas, lo hizo un medio altamente 

popular desde finales del siglo XX. Sin variar radicalmente su funcionamiento, el blog fue 

adoptando nuevas herramientas y adaptando su estética a las tendencias de cada momento, 

logrando capacidades equiparables con sitios web que anteriormente, sólo podían ser 

producto de un experto programador.  

Los sitios de  tipo blog se caracterizan por contar con un esquema con pocas variaciones 

con respecto a la plantilla de Institucional, pero cuenta con elementos de una estética más 

acabada. Éstos incluso pueden adaptarse a los colores característicos de la administración 

municipal. Así mismo, cuentan con un banner y una imagen de amplio tamaño la cual 

muestra imágenes del municipio o sobre noticias y comunicados. 

 Los portales tipo blog implementan transiciones entre las imágenes y recurren al uso de 

Widgets con diversas utilidades. La familiaridad del esquema utilizado, aunado a las 

capacidades con las que cuenta hace que éste sea uno de los tipos más utilizados.  
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Los portales electrónicos de las administraciones municipales que actualmente muestran un 

portal tipo blog son 39. Los pertenecientes al dominio .gob.mx son 32 portales. 3 portales 

pertenecen al dominio .com, 2  a .mx, 1 a .org y 1 .org.mx. De los 212 municipios del 

Estado, el portal tipo blog  representa el 18  % del universo total. Los municipios que se 

encuentran en dicha categoría son: 

 

 

Lista de Municipios con Tipología Blog 

1.Acayucan                                                                               21.Naranjal                                

2.-Agua Dulce                                                                           22.Omealca 

3.Álamo Temapache                                                               23.Oteapan                                                        

4.Alvarado                                                                                 24.Ozuluama 

5.Amatlán de los Reyes                                                           25.Pánuco 

6.Banderilla                                                                               26.Perote 

7.Camerino Z. Mendoza                                                          27.Poza Rica de Hidalgo 

8.Cerro Azul                                                                               28.Rafael Lucio 

9.Córdoba                                                                                   29.Tantoyuca 

10.Coscomatepec                                                                      30.Tempoal 

11.Cosoleacaque                                                                        31.Tezonapa 

12.Gutierrez Zamora                                                                  32.Tierra Blanca 

13.Huiloapan de Cuautemóc                                                     33.Tlacotalpan 

14.-Isla                                                                                           34.Tlaltetela 

15.Ixtaczoquitlán                                                                         35.Tlapacoyan 

16.Las Choapas                                                                            36.Tlaquilpa 

17.Las Minas                                                                                37.Tuxpan 

18.Medellín                                                                                  38.Veracruz 

19.Minatitlán                                                                                39.Xalapa 
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Estética básica de un blog y sus capacidades 

 

Remitiéndonos a los orígenes históricos del Blog podemos simplificar la comprensión de 

cómo son y así entenderlos mejor. Su primera forma fue a través de un diario online 

Sorapure(2003) en el cual la gente podía trasladar sus registros de vida que 

tradicionalmente plasmaba en un diario personal, a un nuevo medio con la capacidad de 

difusión a gran escala en el internet McNeill(2003). Rápidamente, el uso de páginas 

destinadas específicamente a esto, y de foros con temática abierta utilizados de una manera 

similar comenzaron a popularizarse. Nacieron sitios gratuitos para hacer Blogs personales, 

los cuales contaban con la capacidad de ordenar la información subida y discutirla con los 

lectores.  

 

La principal característica que permitió el traslado de instrumentos web más básicos como 

los foros y el antiguo weblog hacia el blog moderno fue su capacidad de organización de 

contenidos. Sitios dominantes del sector, como es el caso de Blogger, perteneciente a 

Google, utilizan columnas para clasificar el contenido. Con al menos dos, una se utiliza 

para mostrar los encabezados o contenido de las entradas, mientras la otra sirve para 

posicionar herramientas de exploración al lector, y permitirle que continúe dentro de dicho 

sitio al conocer más contenido disponible. Por el otro lado, para el autor del blog, le brinda 

la capacidad de mostrar su contenido organizado y además otorgar herramientas de interés 

que sumen a la experiencia del usuario. También existen blogs que emplean una tercer 

columna, con único papel de servir como extensión de alguna de las otras. El acomodo de 

éstas va a decisión del autor. 

 

Con su desarrollo y la optimización de sus herramientas, los blogs comenzaron a sumar 

elementos. El uso de hipervínculos, o enlaces directos a otra dirección, contribuyó a la 

creación de categorías, las cuales ordenan mediante etiquetas personalizadas a las entradas 

20.Nanchital de Lázaro C. d R. 
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del blog. Además, los avances en la velocidad del internet permitieron la implementación 

de imágenes de cabecera o banners, los cuales incrementan el impacto al usuario al darle un 

aspecto visual, menos plano y brindar distinción. Los banners, en algunos casos, han 

tomado protagonismo dentro de la página web, aunque de acuerdo al presente trabajo esto 

amerita otra clasificación pues el uso de los indicados difiere de un blog tradicional, cuyo 

contenido escrito se mantiene con mayor importancia. 

 

Blogging como medio de comunicación 

 

El blog no es únicamente un medio para difundir masivamente la vida de cada autor, 

aunque este fuera su propósito inicial. Una corriente alterna de usuarios, con pasado similar 

dentro de foros online, fueron los encargados de difundir noticias, quienes hacían un 

periodismo amateur. Ellos migraron de igual forma a los blogs, adaptándose a los nuevos 

recursos que se les presentaban, e incluso aprovechándolos al máximo. El personalismo que 

distingue al blog (Schiano, Nardi, Gumbrecht, y Swartz, 2004) se vio ocupado por las 

publicaciones de columnistas, quienes encontraron ahí un espacio en donde difundir sus 

criterios propios ajenos a sus agencias de noticias Colliva(2007). El uso popular del blog 

también generó el surgimiento de sitios especializados emergentes, además de revistas y 

periódicos digitales.  

 

Con el tiempo, se trasciende la barrera personal del blog y se logra posicionar como una 

plataforma colectiva en donde distintas instituciones, públicas o privadas, pueden difundir 

contenido de manera abierta y de fácil acceso.  

 

Tipología Visual 

El tipo de portal visual muestra un aspecto enfocado a imágenes representativas del 

municipio. Éste cuenta con un diseño similar a los portales de índole comercial, es decir, 

tiene poca información referente a las acciones del municipio como: un apartado enfocado 
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a la prensa, un Widget2 de redes sociales, otro  al contenido multimedia, un buscador y 

comunicados que puedan ser relevantes para el usuario.  

El portal en su mayoría presenta la siguiente composición:  

-Nombre ( el cual contiene el nombre del municipio), secciones (una barra de enfocada a 

redireccionar distintos apartados dentros del sitio web). 

-Banner3 (enfocado a la promoción del municipio o los apartados que contiene el sitio) 

información (donde se muestran por lo general características referentes a los municipios). 

-Sitios de interés 

 

El nombre de dicha tipología  sigue la tendencia de  mostrar contenido multimedia 

enfocado a imágenes representativas del municipio, a través de distintas fotografías que 

proveen al usuario en su portal. Así,  los municipios tienden a generar una experiencia 

específica para el usuario de dicha herramienta; con un diseño basado en aquellos sitios que 

tienen como punto de referencia el ser meramente comerciales, mostrando distintos 

                                                           
2  Un Widget es un herramienta la cual permite utilizar distintos sitios web, utilidades como 
calendarios, pronósticos del clima, redes sociales, archivos, enlaces, mensajes, los cuales facilitan 
la interacción en el sitio. 
3 Un Banner es un espacio que muestra transiciones, los cuales por lo general son enfocados a ser 
espacios publicitarios. 
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productos sin una especificación a primera vista, se busca  ser llamativo a través del 

contenido multimedia. 

 Las imágenes y videos muestran distintos monumentos históricos, festividades culturales, 

acciones de gobierno y promoción de  zonas turísticas. La mayoría de éstas imágenes van 

acompañadas de enlaces que redirigen a un apartado dentro del mismo sitio web, donde se 

brinda una explicación de la imagen como el lugar donde fue tomada y por quién, de igual 

forma, se ofrece una semblanza. 

Los municipios con un portal web bajo esta denominación son pocos interactivos en 

comparación con los abrigados bajo la tipología Blog, donde hay una  interacción portal-

usuario más estrecha presentándose un enlace entre el municipio y el ciudadano. Así 

mismo,  tienen  una barra de selección en forma de pestañas que redirecciona a distintos 

apartados dentro del sitio web las cuales contienen información relevante en detalles como 

obligaciones de transparencia, apartado de trámites y servicios, pagos en línea los cuales 

tienen una función de tesorería virtual. 

 La barra de servicios es similar a la presentada por los portales bajo la tipología de 

Institucional y blog. Además,invariablemente se agrega otro apartado enfocado al turismo, 

así como barras sobre el ayuntamiento,  misión, visión, información, alcalde, el cabildo 

municipal,  plan de desarrollo,  directorio de los trabajadores y estructura orgánica. Si bien 

el portal no es el óptimo en una apuesta interactiva , en cuestiones de diseño es una opción 

agradable para el usuario de los portales municipales, debido a lo llamativo que puede ser el 

presentar información obligada como municipio, servicios e informar de las acciones de 

gobierno bajo este diseño enfocado a un contenido multimedia. 

Análisis  

Los siete municipios en ésta  tipología son: 

-Aquila 

-Boca del Río 

-Coatzacoalcos 
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-Fortín 

-Orizaba 

-Río Blanco 

-San Andrés Tuxtla 

 Se encontraron distintos patrones que generan una relación y una causa del por qué el uso 

de un portal con un diseño enfocado a la interacción visual por parte de los beneficiados. A 

simple vista resalta que los municipios los cuales tienen un contenido visual son aquellos 

que no pasan de trescientos cincuenta mil habitantes, pasando la barrera de los trescientos 

mil Coatzacoalcos. Aquila con mil ciento noventa y siete habitantes al año 20104 sumados 

estos siete municipios no logran completar un 10.7% de la población total veracruzana, la 

cual,  pertenece a  municipios con portales web enfocados al contenido visual. 

Si bien esto no representa un grado de exposición al portal, da una muestra de que el uso de 

la tipología visual puede no funcionar de manera uniforme para todos los municipios, ya 

sea por la cantidad de información que maneja, los servicios que puede llegar a ofrecer o lo 

relevante que es el municipio para el Estado, un ejemplo es la capital Xalapa. 

 La relación entre población podría no mostrar una tendencia o similitud a la hora de 

implementar un portal web con el enfoque visual. La región representa todo lo contrario a 

lo ya expuesto en tema poblacional. En esta cuestión,el número de regiones del estado se ve 

dividido en cuatro zonas geográficas para los siete municipios de tipología Visual. 

Coatzacoalcos el municipio representante de la zona Olmeca, San Andrés Tuxtla como 

representante de la zona de los Tuxtlas, Boca del Rio por parte de la zona del Sotavento y 

por último los municipios que integran parte de la zona de las Altas Montañas son los 

siguientes: Orizaba, Fortín, Rio Blanco y Aquila.  

Si se toma en cuenta que de la zona de las Altas montañas el 13.3% es el representante de la 

tipología visual de la totalidad de los municipios pertenecientes a la misma zona sin 

conocer que el dato sobre la división de la zona por tipologías se puede interpretar que es 

                                                           
4  Fuente: México en cifras información nacional, por entidad federativa y municipios INEGI. Consultado en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/ 
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poco número comparado con el 53.3% de los municipios que usan el Institucional y de los 

36.6% que usan blog. Esto muestra que si bien en la zona de Altas Montañas existe una 

predominante selección por el uso de los portales ya predeterminados por un ente de 

gobierno, también se abren paso a iniciativas diferentes por parte de municipios tanto 

grandes como pequeños. 

El último punto a comparar la afiliación política de cada municipio, de lo cual parece existir 

una intervención directa  en la tipología visual, ya que se verificó que la población no 

representa un factor determinante para la elección de un portal con un diseño enfocado al 

contenido visual, y por parte de la zona geográfica se demuestra que hay una preferencia 

por un tipo de diseño en específico, pero que esto no representa la totalidad de la zona, la 

cual se ve dividida entre los tres tipos de diseños implementados.  

Conclusiones 

El gobierno electrónico en el  Estado de Veracruz está en una lenta consolidación. En 

este trabajo se evidencia a la capacidad de los municipios en dicho ámbito. Resultado 

de la investigación podemos concluir que la deficiencia en los portales electrónicos de 

los gobiernos locales en Veracruz se debe a una mala implementación de la gestión 

electrónica. Cómo primer acercamiento a una evaluación de interactividad se deduce  

que: 

x El nivel de digitalización es mínimo incluso dentro de las zonas con mayor 

población del territorio veracruzano. 

x Existe una gran cantidad de portales electrónicos  inactivos y con información, 

en el caso de que existiese, de administraciones previas. 

x Se copia y reproduce información de otros municipios para simular y cumplir 

con la transparencia. 

x No existe una disposición de mantener continuidad en los proyectos de los 

portales digitales, lo que alenta la adaptación de nuevos sitios. 

El estatus demuestra un síntoma de deficiencia al acatamiento de las premisas del gobierno 

electrónico, lo cual no concuerda con las tendencias contemporáneas dentro de la 

administración pública. La agilización de los procesos burocráticos no se cumple, siendo 

uno de los rubros más carentes según nuestras observaciones, por ende consecuencia de una 
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inadecuada gestión electrónica. 
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Resumen 

Uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia en los municipios del estado 

de Michoacán es el manejo inadecuado de los activos fijos, ocasionado por la falta de 

controles internos y sistemas de información. La mayoría de las observaciones por parte de 

los organismos fiscalizadores son en relación al patrimonio municipal, específicamente con 

los bienes faltantes, mal registro de los activos, falta de documentación comprobatoria, 

procesos inadecuados de bajas de bienes y duplicidad de cuentas contables. El presente 

trabajo pretende demostrar que contar con un sistema de información permitirá contar con 

un control eficiente del activo fijo apegado a la normatividad y con transparencia. 

 

Palabras Clave: Administración, Activo fijo, Normatividad 

 

Abstract 

One of the most frequent problems in the municipalities of the state of Michoacán is the 

inadequate management of fixed assets, caused by the lack of internal controls and 

information systems. Most of the observations when conducting a review by fiscal entities 

are related to municipal assets, specifically with the missing and poor registration of assets, 

lack of supporting documentation, inadequate processes of de-recognition of assets and 

duplication of accounts. Taking in consideration the above, the focus of this research is to 

demonstrate that having an informational system would allow to have an efficient control of 

fixed assets, in accordance to regulations and at the same time with transparency. 

 

Introducción: 

En la actualidad una prioridad de todos los municipios del Estado de Michoacán es contar 

con un eficiente control interno, además es fundamental contar con sistemas de información 

que les permitan tomar decisiones de una manera más eficiente, así mismo los sistemas y 

tecnologías de información son algunas de las herramientas más importantes disponibles para 

que los municipios obtengan mayores niveles de eficiencia y productividad en las 

operaciones, manejos contables, control de ingresos y egresos, manejo de inventarios y sobre 

todo en la transparencia de las operaciones. 
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La autonomía municipal permite que cada municipio opere los sistemas que considere más 

adecuados para la rendición de cuentas, lo cual ocasiona la falta de uniformidad de la 

información entre los municipios. 

El problema de la falta de uniformidad es debido a que la autoridad responsable no ha 

proporcionado una herramienta adecuada a los municipios, sin embargo, es importante 

destacar que ya se encuentran trabajando en ello.  

En la actualidad existe un ciclo repetitivo que se presenta en todos los municipios, ya que 

cada que inicia una nueva administración se realiza el proceso de entrega recepción, y a través 

de  un inventario se realiza la entrega del patrimonio municipal, en donde se ve nuevamente 

reflejado un gran faltante de bienes o una mala clasificación contable de los mismo, 

impidiendo conocer la partida presupuestal al cual corresponde esa adquisición, 

modificaciones y bajas que deberían verse reflejadas en los inventarios. 

 

Metodología. 

La metodología utilizada en la presente investigación está encuadrado un estudio de tipo 

exploratorio descriptivo, para tal caso se generará un marco teórico, sólido y suficiente, para 

identificar los beneficios que se tienen al contar con un sistema estratégico para el control 

del activo fijo, realizado un diagnóstico de los requerimientos de los municipios, así como 

también las causas que originan la falta de controles de los activos, para la cual se pretenden 

realizar cuestionarios al personal que depende directamente del control de los activos así 

mismo se realizará un análisis sobre que metodologías se emplean actualmente en los 

municipios, mediante encuestas, cuestionarios y otros métodos de recolección de datos.  

 

Desarrollo. 

El control es parte del proceso administrativo antecediéndole la planeación, organización y 

dirección, es por ello que es imprescindible abordar en primera instancia la administración.  

Por lo anterior Agustín Reyes Ponce (Ponce, 1992) señala que la palabra 

ADMINISTRACIÓN se forma del prefijo ad, hacia, dirección, y con ministratio; esta última 

palabra proviene a su vez de minister, vocablo compuesto de minus, comparativo de 

inferioridad, y del sufijo ter, que funge como término de comparación. 
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Por tanto, la etimología nos indica que la administración refiere a una función que se 

desarrolla bajo el mando de otro; de un servicio que se presta. Servicio y subordinación son 

los elementos principales obtenidos. 

La administración ha tenido desde la antigüedad gran representatividad (Chiavenato, 2007) 

(González J. R., 2001) (Byars, 2000) (Franklin, 2007) de los filósofos griegos Sócrates (470 

a. C-399 a.C.), Platón (429 a 347 a.C.) y Aristóteles (384 a. C.-322 a. C-). 

 

En el periodo comprendido de 1436 a 1800, se realizaron aportaciones importantes a los 

orígenes de la administración, (Rodríguez, 2016) tales como: 

x En 1436, es construido en Venecia un astillero que le permite convertirse en el 

imperio mercantil más rico del mediterráneo, conocido como “el arsenal de Venecia”, 

siendo el astillero más importante de la edad media, en ella se dio importancia a la 

contabilidad de costos, balances contables y se estableció un eficiente control de 

inventarios. 

x Adam Smith en 1776 (fue el precursor de los procesos de producción en línea), 

presento sus principios de especialización de los operarios, además introdujo el 

concepto de control. 

 

 En la Revolución Industrial surgieron un sin número de aportaciones a la teoría de la 

administración, comprendiendo dos periodos, de 1780 a 1860 y de 1860 a 1914. 

 

Existen muchas definiciones referentes a la administración, las cuales están elaboradas con 

enfoques diferentes, sin embargo, todas y cada una de ellas señalan aspectos importantes de 

la administración, algunas de ellas son: 

 

o La administración es un proceso muy particular consistente en las actividades de 

planeación, organización, ejecución y control desempeñadas para determinar y 

alcanzar los objetivos señalados con el uso de los seres humanos y otros recursos 

(Franklin, 2007). 
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o La administración es un proceso o forma de trabajo que comprende la guía o dirección 

de un grupo de personas hacia metas u objetivos organizacionales (Byars, 2000). 

 

o En 1980 el presidente de American Management Association, la definió como “La 

administración es conseguir que las cosas se hagan mediante otras personas”. 

 

o Administración es trabajar con y mediante otras personas para lograr los objetivos, 

tanto de las organizaciones como de sus miembros (Montana, 2004). 

 

o Para Wilburg Jiménez Castro, la administración es una ciencia compuesta de 

principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite 

establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se 

pueden alcanzar propósitos comunes que no se pueden lograr individualmente en los 

organismos sociales (Rodríguez, 2016). 

 

o Fremount E. Kast, la define como la coordinación de individuos y recursos materiales 

para el logro de objetivos organizacionales, lo que se logra por medio de cuatro 

elementos: dirección hacia objetivos, participación de personas, empleo de técnicas 

y compromiso con la organización (Rodríguez, 2016). 

 

o Administración es un proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos 

orientados hacia el logro de metas para llevar a cabo las tareas en un entorno 

organizacional (Porter, 2006). 

 

o  Es un proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que individuos 

que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz  (Harol Koontz, 

2012). 

 

Una vez analizadas las diferentes definiciones, se puede apreciar que la mayoría de los 

autores coinciden en definirla como una ciencia, que busca el logro de objetivos con la 

participación de personas, que a través de un esfuerzo colectivo, y desarrollando una serie 
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de actividades y operaciones pueden alcanzar propósitos comunes, a través del proceso 

de planear, organizar, dirigir y controlar, donde el conjunto de objetivos logrados 

permitirá alcanzar las metas organizacionales preestablecidas. 

 

Por lo anterior considero que este último comprende las partes más esenciales de todas y 

cada una de las definiciones, es por ello que esta será la propuesta de definición que se 

manejará para los fines del presente trabajo. 

 

La administración ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de la humanidad y de 

todo tipo de organización. 

 

Hoy en día se pone mucho énfasis en los principios básicos de la administración tales como 

la planeación, organización, dirección, coordinación y control, así como en la división del 

trabajo, la clara definición de autoridad, la disciplina como unidad de mando, la definición 

de una estructura adecuada y bien definida, así como las funciones que se deben de realizar. 

 

Según Arthur A. Thompson, Jr. y A.J. Strickland III escriben que: La administración 

estratégica es el proceso de creación de estrategias y de su puesta en práctica. Se refiere al 

proceso administrativo de crear una visión estratégica, establecer los objetivos y formular 

una estrategia, así como implantar y ejecutar dicha estrategia, y después con el transcurso del 

tiempo, iniciar cualquier ajuste correctivo en la visión, los objetivos, la estrategia o ejecución 

que parezcan adecuados. (Thompson, 2004). 

 

Michael A. Hitt  (Hernandez, 2014), utiliza el concepto de administración estratégica en un 

contexto de competitividad y globalización, argumentando que: El proceso de la 

administración estratégica es el conjunto de compromisos, decisiones y actos que una 

empresa necesita llevar a cabo para alcanzar la competitividad estratégica y obtener 

utilidades superiores al promedio.  

 

La administración estratégica es un conjunto de decisiones y acciones administrativas que 

determinan el rendimiento a largo plazo de una corporación (Hunger, 2017), por tanto, la 
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administración estratégica hace hincapié en la vigilancia y la evaluación de oportunidades y 

amenazas externas a la luz de las fortalezas y debilidades de una corporación. 

 

En las definiciones de estos autores se distinguen varias etapas donde la planeación 

estratégica, dirección estratégica y administración estratégica se suelen referir al mismo 

proceso: 

x De información estratégica 

x De medidas estratégicas 

x Resultados de las estrategias   

 

En consecuencia, la administración estratégica es el proceso de creación de estrategias. 

La administración estratégica juega un papel muy importante en la administración municipal, 

toda vez que como se señaló anteriormente pone mucho énfasis en los principios básicos de 

la administración tales como la planeación, organización, dirección, coordinación y control, 

así como en la división del trabajo, la clara definición de autoridad, la disciplina como unidad 

de mando, la definición de una estructura adecuada y bien definida, así como las funciones 

que se deben de realizar. 

 

Existen muchos beneficios de contar con controles adecuados dentro de los municipios, y 

más en las áreas donde se manejan recursos, toda vez que el contar con ellos permiten 

establecer procedimientos, protocolos, reducir errores en la información, asignación y 

separación de tareas, prevenir fraudes y robos, organizar información financiera, 

delimitación de funciones y gestión de recursos, en consecuencia, el contar con un buen 

control interno permitirá transparentar la función pública. 

 

Existen diferentes definiciones respecto al control interno (Mendevil, 2002) “Es un sistema 

de organización, los procedimientos que tienen implantados y el personal con el que cuenta, 

estructurados en todo para lograr tres objetivos fundamentales: 

1. Obtener información financiera veraz, confiable y oportuna. 

2. Protección de los activos de la empresa. 

3. Promover la eficiencia en la operación del negocio 
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Otra definición bien aceptada (Perdomo, 2000) “Plan de organización entre la contabilidad, 

funciones de empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, 

privada o mixta, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la 

eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa”. 

 

Así mismo como señala Juan Ramón Santillana (Santillana, 2003) “El control interno 

comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma 

coordinada se adopta a una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad 

confiabilidad de su información financiera, promover la eficiencia operacional y provocar 

adherencia a las políticas prescritas por la administración”. 

 

Derivado de las definiciones anteriores se pueden determinar en forma general que el control 

interno permite tener un buen funcionamiento administrativo, promoviendo la eficiencia de 

las operaciones, los procedimientos y métodos que permiten obtener información financiera 

veraz, confiable y oportuna, salvaguardando los activos. 

 

Por lo anterior es menester señalar la parte normativa que señala las disposiciones a las que 

están sujetas los municipios, tal como lo señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Michoacán de Ocampo y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo,   (Estado, 2017)  publicada 

en la Sección Décima del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 31 de diciembre de 

2001, en su Capítulo I, Del Objeto de la Ley, señala: 

 

Artículo 2º.  El Municipio Libre es una entidad política y social investida de personalidad 

jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno; se constituye 

por un conjunto de habitantes asentados en un territorio determinado, gobernado por un 

Ayuntamiento para satisfacer sus intereses comunes. 
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En su Artículo 22 establece en su inciso X: 

X. El registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e inmuebles propiedad del 

municipio, así como el inventario de los bienes inmuebles propiedad del municipio que se 

encuentren en comodato; 

 

Este Artículo 22 hace referencia a su Artículo 21 derivado de la entrega recepción. 

 

Artículo 39. La Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio tendrá las siguientes 

funciones 

 

VIII. Promover la organización y funcionamiento de los inventarios sobre bienes 

municipales;  

 

Artículo 59. Son atribuciones del Contralor Municipal: 

 

VII. Verificar que la Administración Pública Municipal, cuente con el registro e inventario 

actualizado de los bienes muebles e inmuebles del municipio;  

 

Por todo lo anterior es importante señalar que los municipios han buscado estrategias que les 

permitan manejar su información de la manera más eficiente, así mismo el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC), ha emitido reglas de registro para la valoración del 

patrimonio, publicándolas en el Periódico Oficial de la Federación de la Federación el 27 de 

febrero de 2010, a la fecha se han realizado diversas reformas con finalidad de esclarecer o 

fortalecer algunos procedimientos en que se deben realizar los registros. 

 

La Ley de Contabilidad en su Título III, Capítulo II, artículo 23 establece los bienes muebles 

e inmuebles que los entes públicos registrarán en su contabilidad: 

I. “Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la norma aplicable; 

excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos 

conforme a la ley en materia; 
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II. Mobiliario y equipo, incluido el de computo, vehículos y demás bienes muebles al 

servicio de los entes públicos, y  

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban 

registrarse.” 

 

Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo 23, se realizara en cuentas 

específicas del activo y deberán ser inventariados, y dicho inventario deberá estar 

debidamente conciliado con el registro contable, en el caso de los bienes inmuebles, no podrá 

establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda. Los registros contables 

reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles 

e inmuebles.  

 

Es conocido por todos que en la actualidad las tecnologías de información han evolucionado 

de manera muy significativa, a tal grado que han cambiado el mundo de los negocios durante 

los últimos años, ofreciendo muchos beneficios a las empresas en un ámbito cada vez más 

globalizado, permitiendo realizar innumerables actividades e inclusive llevar a las empresas 

a muchos lugares. 

 

En consecuencia, el avance de las tecnologías de información ha permitido grandes 

beneficios tales como: 

• Reducción de costos operativos. 

• Aumento en la productividad. 

• Mayor número de software que permite realizar más actividades en un menor tiempo. 

• Aumento de productividad. 

• Disminución de errores humanos. 

• Fácil almacenamiento en medios virtuales y rápida accesibilidad a la información. 

• Mayor proyección de la empresa a nivel nacional e internacional. 

• Facilidad para la toma de decisiones. 

 

Si bien los ayuntamientos pueden verse beneficiados por las tecnologías de información 

llevando a cabo un mejor control y manejo de información, más sin embargo si no se cuenta 
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con un correcto control interno que permita llevar un correcto registro de las operaciones o 

una correcta definición de las actividades de nada sirve la tecnología. 

 

Es por ello que los municipios deberán contar con un sistema de información que incluya: 

x Normas 

x Metodologías 

x Almacén 

x Catálogo de bienes 

x Niveles de responsabilidad para el resguardo 

x Administración de uso y control de bienes (entradas, salidas, bajas) 

x Adjudicaciones 

x Donaciones 

x Prescripción 

x Comodato 

x Expropiación 

x Generación de códigos de barras 

 

Así mismo toda la información deberá estar enlazado a un sistema de contabilidad, el cual 

permita establecer los mecanismos y registros desde la adquisición del bien y la generación 

de la cuenta determinada (codificación). 

 

Es importante señalar que todos y cada uno de los procesos deben de estar alineados a lo que 

establece la Ley de Contabilidad Gubernamental, donde el órgano coordinador es el Consejo 

Nacional de Armoniozación Contable (CONAC), es la responsable de emitir las normas 

contables y lineamientos para la generación de la información financiera de los entes 

públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico. 

 

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con 

un mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las 

decisiones de dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro 

de los actos que los gobiernos de las Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones 
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territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas 

por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que 

cualquier persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad 

de proporcionar a la población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta 

sobre el grado de cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite 

mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece que las Entidades Federativas que no 

estén al corriente en sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos. 

 

También pueden ser considerados los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) (Federación, 2011) la cual con la finalidad de apoyar en 

la transición para la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental  emite a 

manera de recomendación la “Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación”, 

considerando un uso normal y adecuado a las características del bien, la cual establece: 

“Cuando el ente público no cuente con los elementos para estimar la vida útil, de conformidad 

con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las 

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de 

diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada 

en la experiencia que el ente público tenga con activos similares o de la aplicación, de manera 

excepcional de esta Guía” 

 

Tabla 1 Guía de Vida Util Estimada y Porcentajes de Depreciación  

Cuenta Concepto 

Años 

de 

vida 

útil 

% de 

depreciación 

anual 

1.2.3 
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 

EN PROCESO 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 235



1.2.3.2 Viviendas 50 2 

1.2.3.3 Edificios No Habitacionales 30 3.3 

1.2.3.4 Infraestructura 25 4 

1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles 20 5 

  

1.2.4 BIENES MUEBLES 

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración     

1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería 10 10 

1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería 10 10 

1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 3 33.3 

1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 10 10 

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

1.2.4.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales 3 33.3 

1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos 5 20 

1.2.4.2.3 Cámaras Fotográficas y de Video 3 33.3 

1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5 20 

  

1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

1.2.4.3.1 Equipo Médico y de Laboratorio 5 20 

1.2.4.3.2 Instrumental Médico y de Laboratorio 5 20 

  

1.2.4.4 Equipo de Transporte 

1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre 5 20 

1.2.4.4.2 Carrocerías y Remolques 5 20 

1.2.4.4.3 Equipo Aeroespacial 5 20 

1.2.4.4.4 Equipo Ferroviario 5 20 

1.2.4.4.5 Embarcaciones 5 20 

1.2.4.4.9 Otros Equipos de Transporte 5 20 
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1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad1 * * 

  

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Agropecuario 10 10 

1.2.4.6.2 Maquinaria y Equipo Industrial 10 10 

1.2.4.6.3 Maquinaria y Equipo de Construcción 10 10 

1.2.4.6.4 
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de 

Refrigeración Industrial y Comercial 
10 10 

1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10 10 

1.2.4.6.6 
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios 

Eléctricos 
10 10 

1.2.4.6.7 Herramientas y Máquinas-Herramienta 10 10 

1.2.4.6.9 Otros Equipos 10 10 

  

1.2.4.8 Activos Biológicos 

1.2.4.8.1 Bovinos 5 20 

1.2.4.8.2 Porcinos 5 20 

1.2.4.8.3 Aves 5 20 

1.2.4.8.4 Ovinos y Caprinos 5 20 

1.2.4.8.5 Peces y Acuicultura 5 20 

1.2.4.8.6 Equinos 5 20 

1.2.4.8.7 Especies Menores y de Zoológico 5 20 

1.2.4.8.8 Arboles y Plantas 5 20 

1.2.4.8.9 Otros Activos Biológicos 5 20 

  

Fuente: Diario Oficial de la Federación 
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Es evidente que se debe de contar con un correcto manejo de la vida útil de los bienes, toda 

vez que de no hacerlo no se tendría control sobre la depreciación de los activos el cual puede 

realizarse por cualquiera de sus métodos existentes, ocasionando que contablemente tenga 

una cantidad considerable en activos. 

 

De acuerdo a registros con los que se cuentan en la Auditoría Superior de la Federación, así 

como en la Auditoría Superior de Michoacán, se menciona que aproximadamente el 66% de 

las observaciones tanto económicas como administrativas se deben a una mala clasificación 

de los activos con referencia a sus cuentas contables, además del desconocimiento de la 

ubicación de los activos. 

 

Estos problemas se deben a que no existe un control interno adecuado que defina cada una 

de las etapas que se deben realizar para el registro y control de los mismos, más aún no 

cuentan con sistemas de información que les permita precisar con rapidez los inventarios al 

día. 

 

Conclusiones 

Los Municipios del Estado de Michoacán, se encuentran regidos por varias leyes que les 

establecen sus obligaciones para el manejo de los activos de los municipios, así mismo se 

han definido reglas por órganos de control, todo ello encaminado a tener un buen control y 

administración de activo fijo. 

 

Sin embargo al existir la independencia de los municipios deben establecer los medios y las 

formas de realizarlo así como equipo, herramientas especializadas para esta responsabilidad, 

personal para dar respuesta clara a las preguntas ¿cuánto costo?, ¿dónde está?, ¿cómo se 

registró? , ¿quién lo tiene?, ¿contablemente se cargó en la partida correcta?, la tesorería, la 

contraloría del ayuntamiento y cabildo juegan un papel protagónico, y son ellos los 

encargados de tener al día la información, sin embargo esto no es posible ya que en la mayoría 

de ellos no cuentan con sistemas de información apropiados. 

Es importante señalar que este es un avance del proyecto de investigación que se está 

desarrollando en su primera etapa. 
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Resumen 

El análisis financiero es una herramienta importante para determinar el desempeño financiero 

y económico de una empresa. Unos de los métodos de análisis es el de razones financieras, 

que permite conocer la capacidad de empresa de generar recursos para cumplir sus 

obligaciones a corto plazo, su solvencia y rentabilidad. También permite construir los 

indicadores por industrias. Se tomaron los estados financieros de dos empresas líder en el 

sector departamental que cotiza en la Bolsa Mexicana de valores y se la aplicaron razones 

financieras.    

 

Palabras Clave: Análisis Financiero, Razones financiera, contabilidad 

    

Abstract 

Financial analysis is an important tool for determining a company’s financial and economic 

performance. One of the methods of analysis is that of financial reasons, which allows to 

know the capacity of the company to generate resources to meet its short-term obligations, 

solvency and profitability. It also allows the construction of indicators by industry. The 

financial statements of two leading companies in the departmental sector listed on the 

Mexican Stock Exchange were taken and applied for financial reasons. 

 

Keywords: Financial Analysis, Financial reasons, accounting 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas están sujetas a sufrir desequilibrios financiera, como es el caso de insolvencia, 

poca liquidez posiblemente derivadas de la falta de estrategias financiera, administrativas o 

productivas. Po ello es fundamental que las empresas conozcan su condición económica y 

financiera para identificar a tiempo las áreas de oportunidades y los factores que lo ocasionan. 

El análisis financiero muestra la condición financiera de la empresa, en relaciona su liquidez, 

solvencia, endeudamiento, eficiencia operativa, rendimiento y rentabilidad entre otros (Nava 

Rosillón, 2009), con los resultado del análisis facilita la toma de decisiones a la gerencia. Las 
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empresas deben de contar con herramientas financieras que le permita detectar sus 

situaciones financieras preocupantes que afectan su desarrollo, para adecuar sus políticas 

actuales o realizar cambios en ellas, así como sus estrategias, con el propósito de mejorar su 

futuro. Unas de las herramientas más recurridas para evaluar el desempeño financiero y 

económico de la empresa es el “Análisis financiero” esta es aplicable para sus resultados 

actuales e históricamente o en su caso comparar sus resultados con otras empresas del mismo 

ramo o que corresponda a la misma industria.  

Cualquier tipo de empresa y no importando su giro puede aplicar el análisis financiero, 

facilitando la toma de decisiones de inversión, financiamiento, identifica fortalezas y 

debilidades, capacidad de endeudamiento, sus utilidades, medición de su capacidad 

operativa, la eficiencia en la utilización de activos y su rentabilidad  de la entidad, asimismo 

construir indicadores comparativos por sectores.    

Para realizar el análisis financiero se requiere de los datos proporcionados por la contabilidad 

para la aplicación de los métodos de análisis que son  técnicas y fórmulas que sus resultados 

son analizados e interpretados (Nava Rosillón, 2009). Para lograr un análisis real de la 

empresa se recomienda reexpresar los estados financieros porque hay factores como la 

inflación que afecta los recursos y fuentes de financiamiento de las empresas.  

Este trabajo se trata de un estudio documental la importancia de análisis financiero y sus 

diversos métodos de análisis que la integran. 

  

DESARROLLO 

 

Análisis Financiero  

El objetivo del análisis de la información financiera es la obtención de elementos de juicio 

para evaluar la situación financiera y los resultados de operación de una empresa, así como 

su evolución a través del tiempo y las tendencias que revela. El Análisis Financiero permite 

identificar las principales fortalezas y debilidades de una empresa, también puede utilizarse 

para evaluar la viabilidad de un negocio “en marcha” y determinar si recibe un rendimiento 

satisfactorio a cambio de los riesgos que asume (Kretlow, Macgulgan, Moyer, 2012). 

El análisis de los estados financieros comprende un estudio de las relaciones que existen entre 

los diversos elementos financieros manifestados por un conjunto de estados contables 
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pertenecientes a un mismo ejercicio, con el fin de determinar si la situación financiera y los 

resultados de operación son satisfactorios o no (Zamorano, 2009, p. 33).  También los estados 

financieros muestran la situación y desarrollo financiero que ha llevado una empresa como 

consecuencia de las operaciones realizadas; en virtud de que tales operaciones se realizan 

bajo la dirección de la administración, se concluye, que los estados financieros son la 

expresión cuantitativa de los resultados obtenidos por la administración. 

 

Hay algunas ventajas distintivas de realizar un análisis de estados financieros. Si los estados 

financieros han sido auditados y el auditor ha emitido una opinión sin reservas, se puede 

obtener una ventaja adicional de que los estados financieros se han preparado de acuerdo con 

los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados (“GAAP”), y que se han seguido las 

reglas contables, lo que significa que hay una buena base para realizar el análisis. Un análisis 

de los estados financieros también proporciona una perspectiva histórica y objetiva por lo 

que los resultados representarán hechos, no suposiciones o proyecciones futuras que pueden 

ser un buen indicador de resultados futuros: si una empresa tiene un historial de generación 

de beneficios, puede seguir haciéndolo (Baena, 2010, p. 134).  

 

Diferentes Indicadores de la situación financiera  

Halsey, R., Subramanyam, K., Wild, J., (2013) refieren que durante el proceso de análisis de 

estados financieros se dispone de una diversa gama de posibilidades para satisfacer los 

objetivos emprendidos al planear y llevar a cabo dicha tarea de evaluación. El analista puede 

elegir las herramientas que mejor satisfagan el propósito buscado.  

Los métodos de análisis financiero son un medio útil para expresar las relaciones dentro de 

las cuentas financieras y pueden usarse como un indicador que exprese el desempeño o 

posición de una empresa. 

El análisis conjunto de sus recursos y fuentes de financiamiento, especialmente en el corto 

plazo (liquidez), es útil para evaluar la capacidad de la entidad para solventar, amortizar y 

negociar sus fuentes de financiamiento (estabilidad), así como analizar su capacidad de 

realizar futuras inversiones. Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas 

de Información Financiera (IMCP, 2019). Los métodos de análisis financieros se dividen en 

dos grandes grupos, que se indican en las líneas siguientes: 
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Análisis Horizontal: Es la técnica financiera que se utiliza en el análisis de los estados 

financieros, mediante la cual se comparan datos históricos durante varios periodos contables 

o periodos sucesivos. Este tipo de análisis puede usar comparaciones absolutas o porcentuales 

al momento de comparar las cifras del año en curso con las de otro año base, enfatizando las 

siguientes (Gitman, 2012), siendo la primera el de Aumentos y disminuciones: Este análisis 

utiliza los estados financieros comparativos, con el fin de cotejar las cifras de un mismo rubro 

entre dos periodos, de esta manera le permite efectuar proyecciones a futuro determinando 

los aumentos y disminuciones entre ambos periodos. La segunda la de Tendencias: Este 

método consiste en un sistema estadístico el cual recopila la información de varios periodos 

tomando como base la cifra más antigua, lo que le permite determinar la trayectoria de sus 

operaciones, indicando las altas y bajas de cada uno de los rubros que integran los estados 

financieros. 

 

Análisis vertical: es un método de análisis de estados financieros en el que cada elemento de 

línea se enumera como un porcentaje de una cifra base dentro del estado de cuenta. Facilita 

la comparación de periodos anteriores para el análisis de series de tiempo, en el que se 

comparan las cifras trimestrales y anuales a lo largo de varios años, con el fin de obtener una 

imagen de si las métricas de rendimiento están mejorando o deteriorándose (Córdoba, 2014, 

pp. 315,36). Este hace que sea mucho más fácil comparar los estados financieros de una 

compañía con otra, y entre industrias, porque se pueden ver las proporciones relativas de los 

saldos de las cuentas. Este tipo de análisis se basa en los datos proporcionados por los estados 

financieros correspondientes a un mismo periodo, destacando las siguientes (Halsey, et al, 

2013, p. 243): 

� Reducción a base de porcentajes: Utiliza como base de comparación el valor de cada 

rubro divido entre las ventas netas para el caso del estado de resultados y los activos 

totales en el caso del estado de situación financiera, expresando posteriormente el 

resultado en porcentajes. La suma de los porcentajes de todos los rubros siempre será 

igual a 100%. 

� Razones Financiera: estas se pueden encontrar como “Razones Financieras Simples” 

esta muestra la relación que existe entre dos cifras (numerador y denominador) 
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determinadas de los estados financieros, expresando el resultado a través de su 

cociente. Por ejemplo las razones de liquidez, solvencia rentabilidad, entre otras. 

También como “Razones estándar”, en este tipo de razones se fijan parámetros o 

modelos a alcanzar mediante un sistema de presupuesto lo que permite hacer 

comparación entre las cifras reales. Los ejemplos de estas razones pueden ser el 

margen de utilidad, rentabilidad y productividad. 

 

Razones Financieras 

El método de análisis financiero más utilizado es el de Razones Financieras, porque puede 

determinar la condición financiera a través de cálculos e interpretación permitiendo con sus 

resultados identificar las áreas fuertes o de mayor rendimiento y aquellas que requieren 

atención por parte de la gerencia (Nava Rosillón, 2009).    

Gallés (2015) refiere que hay diversos métodos de análisis que a través de las razones 

financieras, permiten interpretar la solvencia, la estabilidad y productividad de una empresa. 

Las razones financieras se pueden dividir en cuatro grupos o categorías básicas:  

x Índices de liquidez  

x Índices de actividad 

x Índices de endeudamiento 

x Índices de rentabilidad 

 

Razones de Liquidez  

Se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos 

financieros de una entidad a su vencimiento. Lo anterior está asociado a la facilidad con que 

un activo es convertible en efectivo para una entidad, independientemente si es factible 

disponerlo en el mercado. Sirve al usuario para medir la adecuación de los recursos de la 

entidad para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo (CINIF, 2019). 

Las razones de liquidez se usan para medir la capacidad de una empresa para poder cumplir 

sus obligaciones a corto plazo, dado que compara dichas obligaciones con los recursos 

disponibles a corto plazo (activo circulante) que es la fuente de recursos con que 

presumiblemente cuenta la empresa para hacer frente a las obligaciones contraídas. Las 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 245



pruebas de liquidez se determinan a través de razones simples y a partir de estas se puede 

obtener un panorama de solvencia de efectivo actual de una empresa (Gitman, pp. 138, 297). 

Tabla 01. Razones de Liquidez 

 

 
 

 
Fuente: Normas de información Financiera (2019). 

 

 

Razones de actividad operativa 

Las razones de actividad operativa muestran la eficiencia de las empresas en el manejo 

eficiente de los recursos (tabla 02), como es el de periodo de venta de inventarios, periodo 

de cobro de los clientes y periodo de pago de proveedores.  

 

Tabla 02. Razones de actividad operativa 

 

 

 

 
Fuente: Normas de información Financiera (2019). 
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Razones de solvencia 

 

Se refiere al exceso de activos sobre pasivos y, por tanto, a la suficiencia del capital contable 

de las entidades. Sirve al usuario para examinarla estructura de capital contable de la entidad 

en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la entidad para 

satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión (CINIF, 2016). 

El índice de solvencia es una medida clave que se utiliza para medir la capacidad de una 

empresa para cumplir con su deuda y otras obligaciones. De igual manera, indica si el flujo 

de efectivo de una empresa es suficiente para cumplir con sus pasivos, cuanto menor sea el 

índice de solvencia de una empresa, mayor será la probabilidad de que incumpla sus 

obligaciones. 

Las pruebas de solvencia son indicadores que evalúan la condición financiera de la empresa. 

Esta razón también se denomina situación de solidez o estabilidad del negocio (Moreno et 

al., 2011). 

 

Tabla 03. Razones de solvencia 

 

 

 
 

Fuente: Normas de información Financiera (2019). 
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Razones de rentabilidad  

Se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o incremento en sus activos 

netos. Sirve al usuario general para medir la utilidad neta o cambios de los activos netos de 

la entidad, en relación a sus ingresos, su capital contable o patrimonio contable y sus propios 

activos (CINIF, 2016). 

 

Tabla 04. Razones de Rentabilidad 

 

 

 
Fuente: Normas de información Financiera (2019). 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Revisión documental de los diferentes escritos relacionados al Análisis Financiero y su 

aportación en la toma de decisiones; aplicando el métodos de análisis de estados financieros 

más utilizados, en este caso las de razones financieras en una empresa que cotiza en la Bolsa 

Mexicana de valores.   

 

RESULTADOS  

Del informe anual financiero emitido por Grupo Palacio de Hierro S.A. B. de C.V., de los 

años 2016-2017 emitido en la Bolsa Mexicana de Valores, se tomó datos y cifras del estado 

de posición financiera, el estado de resultados y las notas a los estados financieros en la 

aplicación del método de Razones Financieras para realizar el análisis financiero. Estos 

estados financieros fueron sometidos a un proceso de revisión, es decir, fueron auditados, 
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asimismo reexpresados para que las cifras sean comparativas. Este grupo fue fundado el 1888  

y desde 1964 cotiza en la bolsa. Es una de las cadenas de tiendas departamentales más 

grandes del país, está dirigida a los consumidores de nivel socioeconómico alto y medio, con 

presencia en el Distrito Federal y en 30 estados de la República Mexicana (MBV, 2016-

2017). 

 

Razones de Liquidez  

Las razones de liquidez que se muestran (tabla 05), indican que la razón circulante que es lo 

equiparable a capital de trabajo muestra que Grupo Palacio de Hierro S.A. de C.V. para los 

años 201 y 2017 (BMV, 2016-2017) con los generado con sus activos circulante se cubre una 

sola vez las obligaciones a corto plazo; la prueba de ácido excluye el activo más lento, en 

este caso el inventario, el resultado de 0.88 para el año 2016 indica que la empresa con sus 

activos más liquido no pudo generar los suficientes recursos para cubrir los obligaciones a 

corto plazo, este mismo indicador mejora para el año 2017, donde resulta 1, lo que revela que 

la empresa mejoro su indicador (efectivo y equivales, y clientes) al cubrir con sus recursos 

generados sus obligaciones circulante.    

 

La razón de liquiden inmediata para el año 2017 es del 44%, lo que manifiesta que con el 

efectivo y equivalente de efectivo disponible en 24 horas se cubre las obligaciones a corto 

plazo; para el año 2016 este indicador era del 33%, incrementándose en un 11%, como 

resultados del incremento del efectivo y equivalente del efectivo del estado de posición 

financiera en un 66% de un ejercicio a otro (BMV, 2016-2017). 
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Tabla 05. Razones de Liquidez del Grupo Palacio de Hierro S.A. de C.V. 

Razon 

Circulante  

 

Prueba de 

Ácido  

 

Liquidez 

inmediata  

 
 

Fuente: Elaboración propia con la información del Informe anual financiero del Grupo 

Palacio de Hierro S.A. de C.V (2016-2017) 

 

 

Razones de actividad operativa  

Estas razones prueban entre otras cosas el tiempo en que la empresa vende todas las 

mercancías (razón periodo de venta de inventarios); en el año 2016 cada 75 días vende todas 

la mercancía exhibida en sus almacenes, para el siguiente año se dilató un día más en 

venderlos (BMV, 2016-2017). El cobro a sus clientes para el año 2016 se efectuó cada 48 

días, para el siguiente ejercicio subió 4 días más. Por último el pago a sus proveedores los 

realiza cada 71 días para el 2016.    

 

 

 

 

 

Año Medida

11,659,704.00$          
8,457,197.00$            

14,136,073.00$          
9,491,134.00$            

veces

Sustitución

AC 20
16 = 1.38

PC

20
17 = 1.49 veces

Fórmula Resultado

Año Medida

11,659,704.00$   - 4,184,292.00$     

14,136,073.00$   - 4,616,636.00$     

veces
 $                                          8,457,197.00 

Susutitución

AC - I 20
16 = 0.88

PC
20

17 = 1.00 veces
9,491,134.00$                                           

Fórmula Resultado

Año Medida

2,781,845.00$                   
8,457,197.00$                   

4,207,095.00$                   
9,491,134.00$                   

proporción

Susutitución

E y E.E 20
16 = 33%

PC

20
17 = 44% proporción

Fórmula Resultado
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Tabla 06. Razones de Actividad Operativa del Grupo Palacio de Hierro S.A. de C.V. 

Razón Periodo 

de venta de 

inventario 
 

Razón periodo 

promedio de 

cobro  
 

Razón 

promedio de 

pago 
 

Fuente: Elaborado con la información del Informe anual financiero del Grupo Palacio de 

Hierro S.A. de C.V. (2016-2017) 

 

 

Razones De Solvencia  

Las razones financieras que muestran la capacidad de pago de la empresa se muestran en la 

tabla 07. El resultado de la razón financiera de Pasivo Total A Capital Contable muestra las 

dos fuentes de financiamiento de la empresa, en donde el resultado de 88% para el ejercicio 

21016 indica que las fuentes internas son las que están financiando la empresa, es decir, los 

accionistas de la empresa, este resultado disminuye en 5 puntos para el siguiente año.  

Los resultados obtenido de la razón pasivo total a activos totales demuestran que el 47% de 

los activos que posee de empresa para el 2016 fue financiado por las fuentes externas de 

financiamiento, este se redujo 2 puntos para el siguiente año. La razón Capital contable a 

activos totales en cambio con un resultado del 53% para el 2016 y 55% para el 2017 revela 

que la fuente de financiamiento que preponderantemente de los activos de la empresa son las 

internas (BMV, 2016-2017).   

Año Medida

(II + IF) $4,196,749.00 + $4,184,292.00  /2  

2

$4,184,292.00 + $4,616,636.00  /2 *360

Susutitución

20
16 = 75

* 360

días

CV

20
17 = 76 días

* 360
$20,277,683.00

$20,756,873.00

Fórmula Resultado

Año Medida

(SICC + SFCC) $3,587,717.00 + 4,020,907.00$  /2  

2

$4,020,907.00 4,301,954.00$  /2 *360

días

* 360

 $                                 28,281,169.00 

VN

20
17 = 52 días

29,103,878.00$                                  

Susutitución
20

16 * 360 = 48

Fórmula Resultado

Año Medida

(SICP + SFCP) $3,587,717.00 + $4,393,648.00  /2  

2

$4,393,648.00 $4,486,893.00 /2 *360
20,756,873.00$                                     

días

CV

20
17 = 77 días

 $                                     20,277,683.00 

* 360

Susutitución

20
16 = 71* 360

Fórmula Resultado
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Tabla 07. Razones de Solvencia del Grupo Palacio de Hierro S.A. de C.V. 

Pasivo total a 

capital 

contable  
 

Pasivo total a 

activos 

totales 
 

Capital 

contable a 

activos 

totales  
Fuente: Elaboración propia con la información del Informe anual financiero del Grupo 

Palacio de Hierro S.A. de C.V.  (2016-2017) 

 

 

Razones De Rentabilidad 

Estas razones muestran la capacidad de Grupo Palacio de Hierro S.A. de C.V.,  en la 

generación de ganancias para sus socios. Para el ejercicio 2016 del monto de $28, 281,169, 

000.00 el 3% (por cada peso generado en ventas $3 centavos son de utilidad neta) es utilidad 

neta para la empresa y para el ejercicio 2018 del $ 29, 103, 878, 000.00 es del 6% (BMV, 

2016-2017).  

Ahora bien por cada acción que posean los accionistas de la empresa recibirán $2.45.00 pesos 

de dividendos para el 2016 y $4.62.00 (BMV, 2016-2017) para el 2017. La política que frena 

la distribución de estas ganancias es el plan de expansión del Grupo Palacio de Hierro S.A. de 

C.V., por la que no se distribuirá dividendos.  

 

 

 

 

Año Medida

16,055,274.00$          
18,174,922.00$          

16,712,159.00$          
20,030,876.00$          

CC

20
17 = 83% proporción

Sustitución

PT 20
16 = 88% proporción

Fórmula Resultado

Año Medida

16,055,274.00$          
34,230,196.00$          

16,712,159.00$          
36,743,035.00$          

AT

20
17 = 45% proporción

Sustitución

PT 20
16 = 47% proporción

Fórmula Resultado

Año Medida

18,174,922.00$          
34,230,196.00$          

20,030,876.00$          
36,743,035.00$          

AT

20
17 = 55% proporción

Sustitución

CC 20
16 = 53% proporción

Fórmula Resultado
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Tabla 08. Razones de Rentabilidad del Grupo Palacio de Hierro S.A. de C.V.   

Margen de 

utilidad 

 

Utilidad por 

acción  

 
Fuente: Elaboración propia con la información del Informe anual financiero del Grupo 

Palacio de Hierro S.A. de C.V. (2016-2017). 

 

 

Indicadores comparativos  

En la tabla que se muestra a continuación (09) se encuentran los resultados financieros y 

económicos de unos de los grupos más fuerte de la industria departamental de la Bolsa 

Mexicana De Valores. Dentro de la razones de liquidez, en el capital de trabajo (razón 

circulante) el Grupo Liverpool S.A. B. de C.V. tiene los mejores resultados, con 2.08 para el 

año 2016, lo que indica que genera el suficiente recurso para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo hasta 2 veces. La prueba más severa es la de ácido, en donde el Grupo Liverpool S.A. 

B. de C.V. con 1.61 (2016) y 1.24 (2017) es capaz de cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo una sola vez, este indicador no le es favorable a Grupo Palacio de Hierro S.A. de C.V. 

Esto se derivada principalmente por el de control de las cuentas de clientes, efectivo e 

inventarios principalmente.  

 

Año Medida

925,898.00$                
28,281,169.00$          

1,746,161.00$            
29,103,878.00$          

VN

20
17 = 6% proporción

Sustitución

UB 20
16 = 3% proporción

Fórmula Resultado

Año Medida

925,898,000.00$        - $0.00

1,746,161,000.00$     - $0.00
N° A.C.C

20
17 = 4.62$            

valor 
monetario377,832,983.00$                               

Sustitución

UN - DP 20
16 = 2.45$            

valor 
monetario377,832,983.00$                               

Fórmula Resultado
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Tabla 09. Indicadores comparativos de liquidez del Grupo Palacio de Hierro S.A. de C.V.  

y de Liverpool S.A. de C.V. 

Fuente: Elaboración propia con la información del Informe anual financiero de la empresa 

Liverpool S.A.B. de C.V. y de Grupo Palacio de Hierro S.A.B. de C.V. (2016-2017). 

 

Razones comparativas de actividad operativa  

El Grupo Liverpool S.A.B. de C.V. para el año 2016 logro el mejor resultado al vender todo 

lo que se encontraba en sus almacenes en menos de 62 días (tabla 09), en lo respecta a  al 

Grupo Palacio de Hierro S.A.B. de C.V. se mantuvo estable entre 75 días  (2016) y 76 días 

(2017) respectivamente. Las políticas de cobro a sus clientes fueron más eficientes para 

Grupo Palacio de Hierro S.A.B. de C.V. con 48 días (2016) y 52 días (2017). Con lo 

relacionado a los tiempos de pago a sus proveedores los dos grupos empresariales estuvieron 

en el rango de entre 71 (2016) y 70-77 para el 2017.  

 

Tabla 09. Indicadores comparativos de las razones de actividad operativa a corto plazo del 

Grupo Palacio de Hierro S.A. de C.V.  y de Liverpool S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia con la información del Informe anual financiero de la empresa 

Liverpool S.A.B. de C.V. y de Grupo Palacio de Hierro S.A.B. de C.V. (2016-2017). 

 

Clasificación de 
las razones

Razones que la 
integran 2016 2017 2016 2017

Razón circulante 1.38 1.49 2.08 1.71

Prueba de ácido 0.88 1 1.61 1.24

Liquidez inmediata 33% 44% 75% 42%

Razón de efectivo 24% 30% 36% 25%

LiquidezLIQUIDEZ

Grupo Palacio de 
Hierro, S.A.B de 

C.V

Liverpool, S.A.B
de C.V

Clasificación de 
las razones

Razones que la integran 2016 2017 2016 2017

Rotación de inventario 4.84 4.71 5.84 4.24

Razón periodo de venta de inventario 75 76 62 85

Rotación de cuentas por cobrar 7.43 6.99 3.78 4.35

Razón periodo promedio de cobro 48 52 95 83

Rotación de cuentas por pagar 5.08 4.67 5.1 5.15

Razón periodo promedio de pago 71 77 71 70

Liquidez
Actividad

Operativa a 
Corto Plazo

Grupo Palacio de 
Hierro, S.A.B de 

C.V

Liverpool, S.A.B
de C.V
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Razones comparativas de solvencia  

Los resultados de la razón pasivo total a capital contable de grupo Liverpool S.A.B. de C.V. 

y de Grupo Palacio de Hierro S.A.B. de C.V. están entre 82% y 88%  para el 2016-2017 lo 

que se interpreta que la fuente de financiamiento o apalancamiento de los dos grupos 

empresariales son las fuentes internas (tabla 10). Esto se confirma con los resultados de 

capital contable a activo total que andan entre 53%-55% entre los dos grupos corporativos, 

el cual muestra que los activos que posee ambos grupos son financiados por los socios, es 

decir las fuentes de financiamiento interna.    

 

Tabla 10. Indicadores comparativos de las razones de solvencia del Grupo Palacio de 

Hierro S.A. de C.V.  y de Liverpool S.A. de C.V. 

 
Fuente: Elaboración propia con la información del Informe anual financiero de la empresa 

Liverpool S.A.B. de C.V. y de Grupo Palacio de Hierro S.A.B. de C.V. (2016-2017). 

 

 

Razones comparativas de solvencia 

El Grupo Liverpool S.A.B. de C.V. por cada peso de venta que genero para el 2016 ($25, 

574, 230.00) $12 centavos se quedan como utilidad neta en la empresa, este resultado no fue 

superado por el Grupo Palacio de Hierro S.A.B. de C.V., siendo evidente que el Grupo 

Liverpool S.A.B. de C.V. sus resultaron fueron menores del 3% (2016) y del 6% (2017).    

  

 

 

 

 

Clasificación de 
las razones

Razones que la integran 2016 2017 2016 2017

Pasivo total a capital contable 88% 83% 82% 87%

Pasivo total a activos totales 47% 45% 45% 46%

Capital contable a activos totales 53% 55% 55% 54%

LiquidezSOLVENCIA

Grupo Palacio de 
Hierro, S.A.B de 

C.V

Liverpool, S.A.B
de C.V
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Tabla 10. Indicadores comparativos de las razones Rentabilidad del Grupo Palacio de 

Hierro S.A. de C.V.  y de Liverpool S.A. de C.V. 

 
Fuente: Elaboración propia con la información del Informe anual financiero de la empresa 

Liverpool S.A.B. de C.V. y de Grupo Palacio de Hierro S.A.B. de C.V. (2016-2017). 

 

CONCLUSIONES 

Los factores económicos y geopolíticos globales hacen que las condiciones de negocios en 

el mercado nacional tengan cambios constantes, desde el riesgo de inversión hasta las 

estrategias usadas para mantenerse y hacer prosperar una empresa, una adecuada proyección 

de negocios, acompañada por un análisis financiero permiten desarrollar un diagnóstico sobre 

la situación y perspectivas internas de la entidad y apoyarse en la toma de decisiones en la 

actualidad. 

Los métodos de análisis financieros son diversos, van desde una análisis comparativo de 

estados financieros de diversos años ejercicios, el de porciento integrales que permite 

determinar la representación porcentual de cada concepto en relación al total de activo o 

pasivo más capital en el caso del estado de posición financiera, el método de tendencia 

proporciona información relacionada al desempeño de cada una de las partidas de los 

recursos o fuetes de financiamiento de una empresa.      

El método más recurrido para la realización de análisis financiero es el de razones financieras, 

debido que se aplican razones matemáticas que requiere de datos que se toman en los estados 

financieros, el resultado que arroja la formula deberá someterse a interpretación con la apura 

de la información de la notas y del propósito de la razón financiera en cuestión. Este método 

permite conocer la liquides de una empresa, comparar y comprobar sus políticas de venta, 

cobro de clientes y pago a proveedores en un periodo determinado. 

Las razones financiera aplicada a dos de los grupos de empresas más importantes que cotizan 

en la Bolsa Mexicana de valores del sector departamental que es el Grupo Liverpool S.A.B. 

de C.V. y de Grupo Palacio de Hierro S.A.B. de C.V., de los años 2016-2017, dan a conocer  

Clasificación de 
las razones

Razones que la integran 2016 2017 2016 2017

Margen de utilidad 3% 6% 12% 9%

Utilidad por acción 2.45$       4.62$       7.55$       7.37$       

Utilidad sobre precio de mercado 23.47$     12.34$     21.99$     18.61$     

LiquidezRENTABILIDAD

Grupo Palacio de 
Hierro, S.A.B de 

C.V

Liverpool, S.A.B
de C.V
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que Grupo Liverpool S.A.B. de C.V. es el tienen una mejor liquides, es decir que genero el 

suficiente recursos a corto plazo para cubrir sus obligaciones menor a un año.  

Conocer los resultados de la capacidad operativa de una empresa es transcendental, en el 

análisis hecho a Grupo Liverpool S.A.B. de C.V. y  Grupo Palacio de Hierro S.A.B. de C.V. 

resulto que la segunda en cuestión está mejor posicionada en el cobro a cliente por la ventas 

a crédito  con 48 días en el 2016 eso habla de sus políticas de aprobación de crédito ya que 

esta tienda está dirigida al sector socioeconómico alto y media.  

La rentabilidad es fundamental para los inversionistas, para decidir en qué empresas depositar 

su confianza y sus recursos, las razones de rentabilidad permiten dar a conocer esta valiosa 

información. Del análisis en cuestión el Grupo Liverpool S.A.B. de C.V. se ha esforzado por 

generar más utilidades al convertir el 12% (2016) de cada peso vendido en utilidades para 

los inversionistas. Aunado a que las razones de solvencia indican que para esta misma 

empresa la fuente de financiamiento de todos sus recursos son los mismos accionistas. 

Con estos resultados los accionistas ven reflejados en datos y cifras el productos de sus 

esfuerzos mediante los diferentes estrategias y políticas para mejorar su desempeño, el cual 

podemos conocer mediante el análisis financiero.    
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Resumen 

Los cambios que se han efectuado desde el año de 1998, respecto a la implementación de 

tecnologías de la información han dado un paso importante, en las empresas mexicanas. Los 

procesos administrativos tributarios han desarrollado nuevas alternativas de cobro, para la 

recaudación de los impuestos federales, mediante avances de crecimiento, esto trae consigo 

una restructuración de los sistemas tecnológicos, y administrativos, en las dependencias 

gubernamentales, como SHCP (Secretaria de Hacienda y Crédito Público) y el SAT (Servicio 

de Administración Tributaria). La recaudación tributaria debe de ser eficiente, y los sistemas 

digitales autónomos, con nuevos perspectivas recaudatorias, para evitar y subsanar la evasión 

fiscal.  En el factor tecnológico, debe de estar cubierto por los avances en la información y 

comunicación. Al aplicarlos en conjunto, obtendremos un sistema tributario, que ayudaría a 

resolver, la problemática de la no recaudación y así evitar caminos escondidos. Ya que esta 

es una de las causas, por la cual el desarrollo del país en su economía no, eleva el porcentaje 

de crecimiento, que se menciona, en los puntos sustraídos del Plan Nacional de Desarrollo, 

donde todavía no hay conciencia, de que,  cada contribuyentes, podrá llevar a cabo, el pago 

de sus impuestos, y con eso  para aumentar el gasto público, así como también beneficios, 

que con la recaudación tributaria, se podrán en un lapso no muy largo acceder, para contribuir 

al crecimiento del país. Por lo tanto, a mayor recaudación tributaria de las empresas 

mexicanas mayor crecimiento y beneficio para el país, por lo cual habremos de conocer la 

trayectoria desde sus inicios hasta la actualidad utilizando las herramientas tecnológicas, que 

han alcanzado una gran innovación recaudatoria.  

 

Palabras Clave: tributación, digital, empresa mexicana, proceso administrativo 

Abstract 

The changes that have been made since 1998, regarding the implementation of information 

technologies have taken an important step, in Mexican companies. Tax administrative 

processes have developed new collection alternatives, for the collection of federal taxes, 

through growth advances, this brings with it a restructuring of technological and 

administrative systems, in government agencies, such as SHCP (Ministry of Finance and 
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Credit Public) and the SAT (Tax Administration Service).  Tax collection must be efficient, 

and autonomous digital systems, with new tax perspectives, to avoid and correct tax evasion. 

In the technological factor, it must be covered by advances in information and 

communication. By applying them together, we will obtain a tax system, which would help 

solve the problem of non-collection and avoid hidden roads. Since this is one of the causes, 

for which the development of the country in its economy does not, it raises the percentage of 

growth, which is mentioned, in the subtracted points of the National Development Plan, 

where there is still no awareness, that, Each taxpayer will be able to carry out the payment of 

their taxes, and with that to increase public spending, as well as benefits, which with the tax 

collection, can be accessed in a not too long time, to contribute to the growth of the country 

. Therefore, the greater the tax collection of Mexican companies, the greater the growth and 

benefit for the country, which is why we open to know the trajectory from its beginnings to 

the present day using the technological tools, which have achieved a great collection 

innovation. 

 

Keywords: taxation, digital, Mexican company, administrative process 

 

 

Introducción 

 

Con el paso de los anos, desde el momento que se creó la Hacienda Pública, fue 

evolucionando, y modificando los patrones de recaudación tributaria, la cual era muy 

sencillo, tributar, tanto para el contribuyente que era totalmente ignorante al respecto, con al 

mismo contador, que llevaba, contabilidades, para pagos de impuestos. Esto era muy sencillo, 

de realizarse ya que se utilizaban, los libros diario y mayor donde se colocaban cuentas, de 

ingresos y gastos, anotando las entradas y salidas de las actividades de cada uno de los 

negocios, posteriormente, después de hacer unas sumas y restas llegábamos a un total en su 

diferencia, a la que llamábamos utilidad o perdida, y  la que se le calculaba una tabla, y nos 

arrojaba una cantidad que le llamamos impuesto. Este impuesto era elaborado en una papeleta 

diseñada por la Hacienda Pública, que al llenarse era el impuesto que se tenía que liquidar en 
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las oficinas de gobierno. Fue así como nacieron los impuestos y entre uno de ellos era el 

Impuesto sobre la Renta. 

Al inicio de esto era muy fácil llevar la supuesta contabilidad y los pagos de impuestos, los 

cuales fueron evolucionando ano con ano, en diferentes formatos, ya estos más relevantes y 

con mayor incremento en los renglones donde se solicitaba, aun más información que la 

anterior, y así sucesivamente. 

Esto llego a incrementarse a partir del año 1998, donde más empresas fueron en crecimiento 

y así misma creación de ellas, como también el uso de la tecnología, se fue implementando, 

en las arcas Hacendarias. Esto trajo como primera instancia la creación de procesos 

tributarios más avanzados y con mayor alcance tecnológico, haciendo que el contribuyente 

fuera entendiendo, que ya era más fácil, contribuir a la economía y crecimiento del país. Estos 

métodos han ido avanzando de acuerdo a los sistemas tributarios, que son necesarios al país, 

para un desarrollo en su tecnología de recaudación. 

 

Antecedentes 

 Los procesos tributarios, en México, han evolucionado considerablemente a través de los 

anos, como consecuencia de una avanzada tecnológica, que surgió a partir del año 1998,  en 

donde a partir de entonces, se han estado implementado diferentes procedimientos 

tecnológicos, para poder avanzar considerablemente en el desarrollo de las tecnologías, y así 

poder de diferentes maneras de contribuir al gasto público, para que el país por medio de los 

contribuyentes, avancen en el crecimiento de sus empresas de una manera más ágil y fácil, 

que proporcione certidumbre tributaria.  

Dentro de la evolución de los procesos administrativos tributarios, se encuentra dentro de su 

historia, donde tuvieron, su desarrollo, como lo define  ISO-9000, como un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados, ya que pueden observarse como  los sistemas de gestión en una 

actividad. Es importante resaltar, el comportamiento administrativo, desde sus orígenes su 

significado en las organizaciones, y su incorporación a los principios que regentan las normas 

de calidad en sus procesos.  
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Ríos et al. (2004), Mencionan que a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, país que ha 

mantenido la delantera, en el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos conocimientos, la 

búsqueda de la verdad  sobre la administración está confinada entre dos planos, uno 

intelectual y otro vivencial,  que ha obedecido, a una de las leyes físicas más conocidas como 

es la de la acción y la reacción (p.231).  

El Modelo de proceso desarrollado en el gurú  Philip Crosby, menciona como definición que 

pueden, considerarse, como el origen de la aplicación en la  administración en las 

organizaciones, esto se da prelación a los estándares de realización en términos de costo y 

programación. El tema de proceso administrativo, data, en las propuestas de la escuela 

clásica, señalando en el contexto de la formulación de sus propuestas, en que las necesidades 

empresariales tenían que ver concretamente con la organización del trabajo, el aumento de la 

eficiencia y la eficacia, la disminución de costos, el aumento de la producción y el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad. El norteamericano Federico Taylor, establece 

que los resultados en una administración se obtienen mediante, el mejoramiento permanente 

de la gestión rutinaria, vía estudio de métodos de trabajo, el cálculo, normalización y 

estandarización de tiempos, búsqueda de la eficacia y eficiencia, y el mejoramiento 

permanente de la calidad humana.  

 Los Humanistas, en la década de 1920, Ordway y Tead, buscaron analizar la sicología del 

obrero, teniendo en cuenta que administrar es un arte, que exige un conjunto de dotes 

especiales, para ser capaz, de obtener trabajo de colaboración, indispensable en la vida 

civilizada actual.  Esto llega a una conclusión, que el administrador es un profesional y un 

educador, pues su obligación de influir en la gente exige una intensa y continúa actividad 

educativa. Y por lo tanto el éxito de la organización radica, en que las personas acepten, los 

objetivos formulados y estos dependen de la forma como son presentados y explicados. 

Define Smith (2004), dice: 

El capitalismo familiar, primer atisbo de empresa formal del que se tiene reseña histórica, es 

remplazado, por el capitalismo de las instituciones financieras las cuales proveían 

parcialmente los fondos, para el funcionamiento de las empresas que hacían uso de las 

tecnologías (origen primario y primero de toda administración) con la finalidad de aumentar 

su eficiencia y productividad. Años más tarde, cuando la propiedad de las empresas pasa a 
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mano de quienes tenían la capacidad de comprar acciones, el capitalismo financiero y 

administrativo generando las jerarquías gerenciales que hoy conocemos.    

Así, como la administración tiene su historia, lógicamente, en el caso de la tributación, tuvo 

su origen desde los indígenas, en la conquista de Hernán Cortes, donde ellos llamaban tributo, 

al trueque, que no era más que el intercambio de una cosa por otra, posteriormente, con el 

paso de los años, se comenzó a promulgar leyes, donde se establecían regímenes, para poder 

pagar los impuestos. Esto se ha basado, en obtener leyes tributarias y sus procesos jurídicos, 

con  los cuales, han sido aprobadas las leyes reformadas desde su inicio, hasta su  ejecución.  

Como definición de tributo tenemos que son ingresos públicos, que consisten en prestaciones 

pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una administración pública, 

como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la Ley vincula el deber de 

contribuyente. 

El carácter coactivo de los tributos, está presente en su naturaleza desde los orígenes de esta 

figura. Ya que supone que el tributo se impone unilateralmente por lo entes públicos, de 

acuerdo con los principios constitucionales y reglas jurídicas aplicables, sin que concurra la 

voluntad del obligado tributario, cabe solicitar coactivamente al pago. En virtud del mismo, 

se reserva a la ley la determinación de los componentes de la obligación tributaria o al menos 

de sus elementos esenciales. 

 

Procesos Tributarios 

Parte de esto, son los factores fiscal, jurídico, social y tecnológico, que se analizan cada uno, 

y por lo  tanto se llega  al conocimiento, de cómo se desarrollan, y por consecuencia cada 

uno se definiría, como la formación de un sistema tributario compuesta por factores de 

procesos administrativos que serían definidos como: el factor fiscal, se coloca la estructura 

tributaria, naciendo de un sistema financiero que limita y contrae el gasto privado, 

permitiendo con ello el gasto público, el cual extrae los recursos mediante el establecimiento 

de diversos impuestos que pueden gravar en términos generales la renta o el consumo como 

consecuencia de ello, se desarrollaran cada uno de los siguientes  factores, evaluando su 

contenido. En el factor Jurídico, está delimitado por las leyes elaboradas, por el gobierno y 

aprobadas, para su ejecución, teniendo poca o casi nula la disponibilidad, de ofrecer un 
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cambio radical, para el beneficio de los contribuyentes. En el factor social, la población debe 

de responder a los cambios, aunque no esté de acuerdo, ya que no tienen ni voz, ni voto, y 

por consecuencia las circunstancias económicas, ante los casos de la carga tributaria, 

demerita cuando la economía se encuentra en expansión o en recensión. En el factor 

tecnológico, debe de estar cubierto por los avances en la información y comunicación. Al 

aplicarlos en conjunto, obtendremos un sistema tributario, que ayudaría a resolver, la 

recaudación y evitar la evasión. Ya que esta es una de las causas, por la cual el desarrollo del 

país en su economía no, eleva el porcentaje de crecimiento. Como parte del conocimiento, es 

importante saber que la evasión fiscal se define, cuando una persona infringiendo la ley, deja 

de pagar todo a una parte de un impuesto al que está obligado.  Dentro de este término se 

clasifica como total o parcial, la total, cuando se evita en todo el pago de dichas 

contribuciones, aun cuando no se utilice ningún medio, la parcial cuando el contribuyentes 

aparece como ciudadano cumplidor, pagando solo una parte de las contribuciones a que está 

obligado. 

Las causas de evasión fiscal son muy significativas, pudiéndose mencionar algunas 

como: 

1. La no existencia de conciencia tributaria 

2. Contribuciones exageradamente altas 

3. La compleja estructura del sistema tributario 

4. La falta de expedición administrativa de las disposiciones fiscales 

5. Bajo riesgo de ser detectado 

6. La resistencia al pago de impuestos 

Dentro de esta causa existen elementos importantes de la evasión fiscal: 

1. Que exista una persona física o moral, obligada al pago de impuesto 

2. Que se deje de pagar total o parte del impuesto 

3. Que se infrinja una ley. 

Lo anterior es el entorno a lo que se refiere la evasión fiscal, la cual en un estudio efectuado 

por la  OCDE, (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), determino 

que en México,  la recaudación de impuestos, sin considerar los ingresos petroleros, es poco 

menos del 10% del PIB (Producto Interno Bruto), en su contenido del estudio efectuado sobre 
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la política fiscal en México, menciona que agrava los problemas de distribución del ingreso 

antes, que contribuir a solucionarlos, situación que es característica de varios países de 

América Latina y que mantiene a la región como una de las de mayor desigualdad en el 

planeta. 

Parte de esto es posible, por la falta de una política fiscal establecida, ya que como política 

fiscal podemos definirla como el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto 

público, endeudamiento interno del estado, y las operaciones y situaciones financieras de las 

entidades y organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determina el 

monto y distribución de la inversión y el consumo público como componentes del gasto 

nacional. La influencia en desarrollo económico social debe de ser la función del estado en 

la medida, que se acepte o se asuma la responsabilidad de crear infraestructura de desarrollo 

mediante inversiones en el campo económico y social, actividades agrícolas, industriales o 

distributivas, la influencia de la política fiscal puede ser muy grande.  

Su propósito fundamental es crear el ahorro público suficiente para hacer frente al volumen 

de inversiones planeadas y adquirir recursos adicionales mediante el endeudamiento interno 

y externo. Absorber la economía privada, ingresos necesarios para la provisión de servicios 

públicos necesarios y manipular instrumentos tributarios de gasto, cambiarios, de fijación de 

precios, tarifas, de forma que se creen suficientes incentivos para que el sector privado genere 

ahorros requeridos para el desarrollo económico y cree inversiones. 

En la cuestión de política fiscal falta mucho por hacer por el lado del gasto y de los ingresos 

abundo (Sebastián Nieto), uno de los autores del informe de la OCDE; por el lado del gasto,  

se ve que se gasta menos,  en forma comparable con países de la OCDE y otros emergentes, 

pero sobre todo se gasta mal, viendo esto, entonces es necesario mejorar la calidad del gasto 

en la región. Por lo cual esta situación obedece, en que hay una falla en la política tributaria, 

(conjunto de directrices, criterios y lineamientos para determinar la carga impositiva directa 

e indirecta a efecto de financiar la actividad del estado), de no saber buscar los impuestos 

progresivos (que mejoran la distribución del ingreso) que lleven a esto. También hay rigidez, 

hay dificultades en aplicar algunos impuestos en América Latina que son progresivos y que 

en los países de la OCDE son más fáciles de aplicar y controlar.  
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Todos estos elementos involucran a los, los factores, ya que influyen dentro del proceso 

administrativo tributario, delineando los parámetros que causan la evasión fiscal, y como 

alternativa de evolución de los sistemas tecnológicos, que dan una modernización en el 

proceso, de incrementar la recaudación tributaria, otorgando flexibilidad, y oportunidades de 

avance. 

A través de los años hemos visto, como en México, una de las características de la mayoría 

de los ciudadanos o contribuyentes, es, que, no cuenta con cultura fiscal establecida, que es 

el conjunto de valores que se manifiestan en el cumplimiento de los deberes tributarios, con 

base a la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respecto a la 

ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. Esto se puede 

lograr a través de acciones educativas y formativas en valores, siendo el ciudadano el eje de 

nuestras acciones para promover el cumplimiento voluntario. 

Dentro del contexto tributario es analizar, cada una de las perspectivas de los factores, 

fiscales, jurídico, social, y tecnológico en los procesos administrativos tributarios en México, 

teniendo como base las causas que ocasionan, la evasión fiscal existente y el porqué de la 

justificación  de la modernización tecnológica. 

Por esta razón  se ilustra, con un cuadro comparativo, enfatizando los factores fiscales, 

jurídicos, sociales y tecnológicos, que tiene México: 

       PAIS                             F    A    C     T     O      R      E      S 

     Fiscal             Jurídico             Social            Tecnológico 

     México Evasión fiscal, 

estructura 

tributaria nula,  

crisis 

económica, 

diseño de 

tributos fáciles 

y baratos, 

Leyes no 

aprobadas por 

ciudadanos, 

nula 

flexibilidad, 

poco 

conocimiento y 

beneficio, poca 

Falta de interés 

ciudadano, 

altos costos en 

el consumo. 

Demérito en la 

economía en 

expansión o 

recesión. 

Poco interés por 

la tecnología, 

mal 

funcionamiento, 

estrategias no 

documentadas, 

depende de 

factores internos 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 267



limitación en el 

gasto privado. 

flexibilidad 

para el cambio.  

y externos de la 

administración. 

 

    La introducción de la computadora, en México, tuvo lugar a finales de la década de los 

cincuenta, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México trajo a territorio mexicano 

una computadora IBM, la primera en América Latina. Menciona José Antonio Sánchez 

Yllanez, (2005), autor del artículo Cronografía. Cinco décadas de computo en México”, 

desde la década de los cincuenta se han experimentado grandes avances tecnológicos, 

comenta que desde su punto de vista, uno de los más importantes ha sido la creación de la 

computadora, la cual ha revolucionado el procesamiento de información. Como muestra de 

la implementación de la computadora, las grandes empresas, y contribuyentes, comenzaron 

a  implementar la tecnología, para facilitar los procesos administrativos, fiscales, contables.  

    Posteriormente en el ano de 1990, se introdujo la WEB, en México, trayendo consigo un 

sin número de avances en la tecnología, con la creación de software, los cuales han sido 

utilizados para poder operar información y aplicaciones que han ido facilitando la nuestra 

vida y el trabajo, así como han influido, en la facilitación de nuestras vidas y el trabajo, 

influyendo en la comunicación de forma prominente, utilizando herramientas que facilitan 

los procesos de una empresa. Así mismo se inició con el Internet, cuyo uso únicamente era 

militar en la base de E.U., esto antes de utilizar a escala mundial. Hoy en día, el uso de 

internet es esencial, ya que se ha convertido en un medio de comunicación masivo, para todas 

las edades y su desarrollo ha crecido exponencialmente. 

Dentro de las utilidades de la tecnología, el interés es eficiente, como para la toma de 

decisiones y soluciones, todo esto hace que fijen más el avance tecnológico, adoptándolo 

como una herramienta en el desarrollo de las actividades, así como en la producción de bienes 

y servicios. 
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Por todo lo anterior regresando a la década de los ochenta, la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), considera a la tecnología como un gran medio de recaudación fiscal, por lo 

cual es cuando comienza en automatizar sus procedimientos para el cobro de sus impuestos. 

A raíz de lo anterior aprovechando la implementación de sistemas tecnológicos, es cuando la 

SHCP, crea el órgano desconcentrado que es llamado Servicio de Administración Tributaria, 

(SAT), autorizado el día 15 de Diciembre de 1995, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación. 

La Ley del Servicio de Administración Tributaria se designa como autoridad fiscal, cuya 

responsabilidad se contempla en su artículo 2: 

� Artículo 2. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de 
aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales 
contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los 
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de 
facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar 
y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política 
tributaria. 

El Servicio de Administración Tributaria implantará programas y proyectos para 
reducir su costo de operación por peso recaudado y el costo de cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los contribuyentes. 

Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a contribuciones, se entenderán 
comprendidos los aprovechamientos federales. Artículo reformado DOF 12-06-2003. 

Tecnología 

 Trasladándose a principios de los años ochenta, hemos visto como las grandes empresas han 

surgido en un crecimiento total , ayudados por los grandes cambios en la economía que ha 

sido maltratada por nuestros gobernantes, en donde el más rico obtienen mayor ingreso y el 

más pobre mayor pobreza, durante estos treinta y seis años de administración publica llevo a 

cabo una política fiscal claramente orientada a beneficiar a unas cuantas empresas privadas, 

mediante exenciones, crédito fiscales, partidas de deducciones injustificadas. Ya que la 

mayor parte de la recaudación cayó en los hombros de las clases medias, las pequeñas y 

medianas empresas y el pueblo en general. La economía está resentida por el peso de la 
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corrupción y la extorsión institucionalizada, por el estancamiento del mercado interno y la 

inseguridad.   

Por lo cual se han ido implementando sistemas digitales, que puedan ayudar al combate del 

NO pago de impuestos y la corrupción entre las mismas empresas. Esto es la consecuencia 

de elevar el nivel de los sistemas operativos y de la optimización del recurso humano que se 

cuenta de la dependencia hacendaria. Algunos de los propósitos con los cuales, se propone 

obtener más recursos económicos serian: 

x Implementación de más sistemas digitales, que convengan a la recaudación tributaria. 
x No gastar más de lo que entre a la hacienda publica 
x Eliminación de gastos suntuarios 
x No incrementos de impuestos en términos reales 
x Por medio de la SHCP, se combatirá la evasión fiscal, que es una modalidad de 

corrupción, absteniéndose de conceder, exenciones, créditos y otros beneficios, que 
se otorgaban en forma consuetudinaria a los causantes mayores. 

x Respeto a los contratos suscritos de administraciones anteriores, siempre y cuando se 
compruebe que se obtuvieron de manera licita. 

x Alentar la inversión privada, nacional y extranjera establecida dentro del marco de 
certeza jurídica, honestidad, transparencia y reglas claras. 

x Rescate del sector energético, PEMEX y CFE. Esta transición energética dará pie 
para impulsar el surgimiento de un sector social, así como alentar la 
reindustrialización del país, e incremento en el ingreso de hidrocarburos. 

Los puntos anteriores, traerán como consecuencia, que entre más alto el nivel de recaudación, 

se obtenga en el país, automáticamente los beneficios, para los ciudadanos serán de mayor 

recuperación y sobre todo crecimiento generalizado, podremos mencionar algunos 

beneficios, como: 

x Impulsar la reactivación económica para lograr que la economía vuelva a crecer a 
tasas aceptables, fortaleciendo el mercado interno, esto se conseguirá con una política 
de recuperación salarial y estrategia de creación masiva de empleos productivos, 
permanentes y bien remunerados. 

x Activar el sector informal, tanto de las empresas, que, en ocasiones, por falta de 
recursos, sus productos no tienen consumidores, y el fisco no puede considerarlos 
causantes, y no obtienen beneficios fiscales, y   como de los empleados, mejores 
beneficios salariales, de acuerdo a los sectores afectados. 
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x El sector publico fomentara la creación de empleos mediante, programas sectoriales, 
proyectos regionales y obras de infraestructura, pero también facilitando el acceso a 
créditos a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 93% y que son las 
que general la mayor parte de los empleos. 

x Se reducirá y simplificará los requisitos para la creación de nuevas empresas. 
x El gobierno federal impulsara las modalidades de comercio justo y economía social 

y solidaria. 

  En los años de los noventa, se da paso al inicio de las herramientas electrónicas, tales como 

internet, utilización de discos flexibles de 3.5, sistemas computacionales, todo esto, para 

facilitar la información y recaudación fiscal.  

  La utilización de dichas herramientas, facilito, la dinámica operativa y funcional, del SAT, 

motivando a la reasignación de las facultades en materia de recaudación, de conformidad con 

la política de ingresos, incluyendo la política fiscal y estímulos fiscales, con la finalidad de 

mantener congruencia con la política hacendaria, económica y social del país. Para realizar 

los cambios se tuvieron que tomar en consideración lo anterior para el desarrollo de las 

herramientas tecnológicas, ya que los procesos que se llevaban a cabo eran lentos y se estaban 

convirtiendo en obsoletos, ya que la información era recopilada por el mismo personal de 

SHCP, ocasionando que la información, fuera errónea, e inadecuada.  Así mismo el SAT 

inicio, con sus nuevas herramientas electrónicas, de primera instancia las revisiones de 

dictámenes fiscales, a través del sistema de presentación de dictámenes (Sipred), como 

también elaboro una base de datos de los contribuyentes, activos, clasificándolos de acuerdo 

a los diferentes regímenes fiscales y actividades a desarrollar, utilizando la información que 

tenían en los archivos de papel, que se presentaban de forma personal, en las oficinas 

recaudadoras de cada Ciudad de su Estado. Lógicamente los sistemas operativos, iniciales, 

no contaban con la capacidad, infraestructura y capacitación del personal adecuado, para 

poder llevar a cabo la recopilación de la base de datos que se utilizaba, de cada contribuyente.  

Dentro de los cambios importantes que se comenzaron a desarrollar, son los que a 

continuación se detallan, ya que, dieron entrada a la transformación de los procedimientos 

administrativos tributarios, en favor del contribuyente, por lo cual, se mencionan por decir 

algunos: 

x Inicio de operaciones de Personas Morales y Físicas 
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x Cambio de Actividad preponderante 
x Aumento y disminución de obligaciones fiscales 
x Presentación de Pagos provisionales 
x Cambios al Registro Federal de contribuyentes 
x Suspensión y reanudación de actividades 

Todo esto utilizando la clave CIEC, que era la contraseña que otorgaba, el SAT, para poder 

solicitar cualquier cambio, que el contribuyente necesitaba realizar, Esto fue afectando a la 

no utilización de papel, ya que el nuevo sistema, hacia el tramite completo, poco a poco se 

fueron modificando las entradas a cada uno de los rubros, que se tenían, dados de alta en el 

sistema del SAT, mas sin embargo algunos fallaban por que el sistema operativo, no 

funcionaba adecuadamente, dando por apertura a solicitar entrevistarse, en asistencia al 

contribuyente, esto mediante una cita electrónica que tenía el contribuyente que realizar, y 

así mismo el horario, que había disponible, según a la jurisdicción que correspondía de cada 

Estado. 

Así como lo anterior se fueron implementando, la presentación de pagos provisionales, según 

el régimen fiscal al que correspondía el contribuyente, en las fechas establecidas por el código 

Fiscal de la Federación, con lo cual, también se inició con el sistema de Firma Electrónica 

Avanzada, que era la forma más segura de presentación de impuestos, y tramites fiscales. 

Esta firma consiste, en la toma de huellas y firma del contribuyente, donde entra el sistema 

de confiabilidad, de datos electrónicos, con esta firma se realizan todos los trámites fiscales, 

pagos y cambios de registro federal de contribuyentes.  

Esto ha sido modificado día tras día, según las necesidades de los sistemas de recaudación, 

ya sea por impuestos, auditorias o créditos fiscales, sin embargo, aún falta que la misma 

dependencia gubernamental, modifique los sistemas operativos de la base para hacer del 

sistema más eficiente, y que el mismo contribuyente no batalle, para utilizarlo. Las 

tecnologías van a seguir avanzando, para poder llegar a un nivel de optimización adecuado 

para México. 

También cabe destacar que actualmente, se tienen actualizados los sistemas, para poder llevar 

un mejor control en cada una de las empresas, y que el contribuyente sienta que hasta cierto 
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punto está cumpliendo con sus obligaciones fiscales establecidas en el SAT, como podríamos 

mencionar: 

x Facturación electrónica, como resultado de autenticidad el CFDI  
x Nomina Electrónica 
x Contabilidad electrónica 2014 y actualizada a 2019 
x Mi Contabilidad, dentro del pago de pagos provisionales 
x Invitaciones de autocorrección  
x Declaraciones Anuales de personas morales y físicas, con montos de ingresos, 

egresos, y pagos provisionales precargados, que puede utilizar para verificación y 
enviar desde cualquier lugar, para facilitar el trabajo del contribuyente. 

x Dictámenes fiscales 

Lo anterior, en su mayoría puede ser elaborado desde el portal del SAT, como también 

proveedores autorizados, de facturación y nomina, que cuentan con respaldo de la 

descentralizada. 

Esta herramienta tecnológica ha funcionado, para surtir efectos en la recaudación de 

impuestos, tales, como impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto 

especial de producción y servicios, retenciones, etc., ya que lleva consigo una finalidad 

siendo esta el cruce de información del contribuyente, para poder analizar, si en su caso está 

pagando adecuadamente sus impuestos, y a la ves evitar la evasión fiscal, tema muy 

controvertido por los analistas en la materia, también otros de los logros de la dependencia 

es la identificación de facturas de compras inexistentes, los llamados EFOS  y EDOS y que 

se les conoce como “Operaciones Simuladas” o “Factureros”, estos mecanismos, van están 

ocasionando que la autoridad sea más competente, y con sus correcciones puedan aumentar 

el poder adquisitivo del gasto público, como un avance a la infraestructura del Sistema 

Tributario, que es el mayor sustento del Gobierno Federal, y por el cual se desarrolla el Plan 

Nacional de Desarrollo, de acuerdo a la capacidades económicas que debe de tener México, 

para cumplir con las necesidades de cada uno de los Estados. 

  La Constitución ordena al Estado Mexicano velar por la estabilidad de las finanzas públicas 

y del sistema financiero; planificar, conducir, coordinar y orientar la economía; regular y 

fomentar las actividades económicas y organizar un sistema de planeación democrática del 
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desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad 

al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización, política, social y 

cultural de la nación. Por lo tanto el Plan Nacional de Desarrollo, es una perspectiva, un 

instrumento para enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en una 

proyección sexenal.  

Los benéficos mencionados, serán originados por la recaudación fiscal, y por los avances 

tecnológicos, con los que se cuentan actualmente, si es cierto, a mayor recaudación mayor 

utilidad se obtendrá, y las finanzas públicas se incrementaran. Cabe mencionar que los 

procesos administrativos tributarios, están siendo revisados frecuentemente, ya que para la 

SHCP y el SAT, es importante que crezca el monto de contribuyentes para que la recaudación 

fiscal, en todas sus facetas, sea incrementada, y aumente el ingreso tributario. Así también él 

se menciona que el crecimiento económico, beneficiaria también al trabajador, por medio de 

su salario percibido, y aumentaría el consumo de producto mexicano. 

   El crecimiento tecnológico, trae consigo certidumbre, económica, y crecimiento 

empresarial, y si lo que se necesita es recaudación, realmente debemos de respetar cada uno 

de los rubros establecidos por la dependencias gubernamentales, que son las que deben de 

dar la pauta, para que el contribuyente se le facilite, los movimientos externo e internos de 

sus empresas y facilite el desarrollo económico. El deterioro económico ha sido sostenido 

por 36 años, lo que se requiere es que haya una recuperación de cuando menos el 20 por 

ciento del poder adquisitivo, que el mercado interno bruto se haya fortalecido y que haya una 

mejor distribución de la riqueza y el ingreso. 

Toda transformación da un poco de incertidumbre, pero no se puede dejar atrás el progreso 

de una entidad, de un país, y la era digital es en la actualidad el número uno tanto en procesos, 

redes sociales, internet, y se debe de estar actualizado si se quiere crecer como empresa dentro 

de esta sociedad. 

Conclusión 

Es interesante saber cómo, al paso de los años han evolucionado los procedimientos 

tributarios, que iniciaron desde épocas pasadas. Esto hace ver que las tecnologías de 
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información han evolucionado paulatinamente, y llevan consigo avances bastante 

interesantes, que enseñan a las empresas a ser más eficientes en sus procesos tributarios.  

Todos estos cambios se deben a que las empresas tanto personas morales como físicas, en un 

porcentaje considerable, no tienen una cultura fiscal de no evasión, o al no pago de impuestos. 

Esto es por la falta de conciencia tributaria, que tiene el ser humano, no hemos entendido que 

parte del importe de la recaudación, se utiliza para ser mejoras al país en general, y elevar la 

economía, que por consecuencia trae más competitividad en el trabajo, mejoras de los 

habitantes y sus familias. 

Esta nueva modalidad en cuanto a implementación, de la tecnología al día de hoy, a traído 

un avance increíble en el rubro de pago de impuestos, ya que con la variedad que existe en 

la plataforma, del Servicio de Administración Tributaria, ha logrado agilizar los trámites 

fiscales, que anteriormente eran muy burocráticos, tediosos e incomprensibles. Mas, sin 

embargo, en lo que no estoy al todo convencida es los slogans que ponen en los medios de 

comunicación donde intentan hacer a un lado la labor del Contador, porque a pesar que ya es 

un hecho el 90% de los tramites, todo contribuyente, necesita orientación fiscal y tecnológica, 

explicándoles y reuniendo datos que en ocasiones son totalmente desconocidos por ellos 

mismos. 

 También aunado a eso, con los mantenimientos que dan a los sistemas dejan muchas veces 

inaccesible la entrada a ciertos tramites que en su momento se tienen que elaborar, esto no 

quiere decir que el sistema de la plataforma SAT, no funcione, es importante recalcar que da 

a día se están haciendo cambios sustanciales y que se deben de modificar, para alcanzar su 

optimo resultado. 

Son muchos los beneficios que se han obtenido, desde dejar los tramites en papel hasta llevar 

a cabo una secuencia tecnológica, de rápido acceso y utilización, ya dejamos de utilizar 

sistemas antiguos, para llevar a cabo la utilización de nuevos sistemas contables, como 

nóminas, facturación, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios, etc. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 275



Estos beneficios serán retribuidos en la economía del país, en relación a la recaudación 

tributaria, mejorando os niveles de vida de los habitantes, obteniendo logros significativos y 

retribuidos, ya que si cooperamos todos podemos hacer un México mejor y más productivo. 
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Introducción  

La competitividad se ha tornado  una estrategia que  las organizaciones  

implementan,  pues estas buscan  atraer a los clientes con sus productos o servicios, 

encargándose de  detectar todas aquellas oportunidades de mercado en las que existen 

posibilidades de que las empresas Pymes obtengan mayor flujo de efectivo y beneficios 

para satisfacer sus  necesidades, deseos, objetivos y metas. 

Debido a los avances tecnológicos, se ha diversificado la forma en que las empresas 

comercializan sus productos o servicios. Es por esto, que se utilizan los sistemas 

tecnológicos de información, o como se conocen hoy en día, las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC), estas proporcionan datos que demuestran que las 

redes sociales son; un medio práctico, económico, funcional, creativo, innovador y 

estratégico. Dicha información, permite brindar a las empresas de Tijuana las herramientas 

necesarias para incrementar sus ventas, así como posicionarse en la mente del consumidor.   

Facebook se considera como una parte fundamental en la comunicación diaria, que se da a 

conocer por sí sola, transmite  lo que son  y a su vez capta a  usuarios y  estos  consumen lo 

que ofrecen, teniendo millones de usuarios registrados, lo cual, es una herramienta básica 

para el aprovechamiento de la abundancia del contenido que este tiene, atrayendo por 

medio de imágenes, videos, promociones, ofertas y publicidad,  lo cual lleva a los 

prospectos a seguir páginas de interés, para el logro de la compra y no solamente eso, sino 

la lealtad que pueden tener los clientes para continuar comprando el producto y de esta 

manera utilizar el mejor método de venta,  para amplificar y potencializar las empresas en 

su flujo de efectivo. 

Palabras Clave: Flujo de Efectivo, Tecnologías, Redes Sociales 

Abstract 

Competitiveness has become a strategy that organizations implement, as they seek 

to attract customers with their products or services, in charge of detecting all those market 

opportunities in which there are possibilities for SMEs to obtain greater cash flow and 

benefits to meet your needs, desires, objectives and goals. 
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Due to technological advances, the way in which companies market their products or 

services has been diversified. That is why, information technology systems are used, or as 

they are known today, Information and Communication Technologies (ICT), these provide 

data that prove that social networks are; a practical, economic, functional, creative, 

innovative and strategic means. This information allows to provide Tijuana companies with 

the necessary tools to increase their sales, as well as position themselves in the mind of the 

consumer. 

Facebook is considered as a fundamental part of daily communication, which is known on 

its own, transmits what they are and at the same time captures users and they consume what 

they offer, having millions of registered users, which is a tool basic to take advantage of the 

abundance of the content that it has, attracting through images, videos, promotions, offers 

and advertising, which leads prospects to follow pages of interest, for the achievement of 

the purchase and not only that, but the loyalty that customers can have to continue buying 

the product and thus use the best selling method, to amplify and potentiate the companies in 

their cash flow. 

Keywords: Cash Flow, Technologies, Social Networks 

Marco Contextual 

El flujo de efectivo o cash flow en inglés, se define como la variación de las 

entradas y salidas de dinero en un período determinado, y su información mide la salud 

financiera de una empresa. (Vazquez, 2019). 

La importancia del estado de flujos de efectivo radica no sólo en el hecho de dar a conocer 

el impacto de las operaciones de la entidad en su efectivo; su importancia también radica en 

dar a 

conocer el origen de los flujos de efectivo generados y el destino de los flujos de efectivo 

aplicados. Por ejemplo, una entidad pudo haber incrementado de manera importante en el 

periodo su saldo de efectivo y equivalentes de efectivo; sin embargo, no es lo mismo que 

dichos flujos favorables provengan de las actividades de operación, a que provengan de un 

financiamiento con costo. Para cubrir la necesidad respecto de esta información, el estado 
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de flujos de efectivo está clasificado en actividades de operación, de inversión y de 

financiamiento. (IMCP, 2019) 

 

Considerando las ventajas del Social Selling para la estrategia de redes sociales  en la 

empresa. Comento algunas estadísticas que considero interesantes conocer: 

    El ROI es 2 veces mayor que las llamadas en frío y las campañas de email marketing 

tradicionales 

    Más de un 50% de los consumidores y usuarios en negocios B2B, buscan información en 

las redes sociales previamente a la compra. 

    El Social Selling ayuda en gran medida a mejorar la imagen de marca de nuestra 

empresa 

    Aquellos profesionales que usan Twitter de manera habitual, generan casi tres veces más 

de Leads que aquellos que no lo usan. 

    El Funnel de Ventas juega cada vez más un papel fundamental a la hora de conseguir 

ventas en internet. Si no aportas valor como marca, el usuario no te quiere como proveedor. 

    Casi un 60% de los usuarios están influenciados por al menos una red social cuando 

compran algún producto o servicio. 

    El Social Selling facilita el Networking con otras empresas y profesionales 

Hay muchas más ventajas del Social Selling que se podrían destacar, pero el mensaje está 

claro. 

    Hablar de venta social es hablar de comunicación, valor, interacción, confianza, 

engagement…. y finalmente ventas. 

Por lo que sobre este tema debemos entender ¿Cómo implantar el Social Selling en la 

empresa? 

Antes de tomar la decisión de adquirir un determinado producto, las personas buscamos 

información, comparamos ofertas y precios y buscamos opiniones de otras personas. 

Reflexionando, sobre tu última compra online….te pregunto… ¿Fue algo así? 
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Por este motivo, a nivel de empresa, la estrategia en redes sociales juega un papel 

fundamental como vía de comunicación en la que conectamos con las personas que 

comparten sus opiniones, su satisfacción, sus dudas y sus recomendaciones sobre 

productos, servicios, etc. 

Hoy, por ello es vital para todos nosotros como profesionales hacer un buen Social Selling 

de forma eficaz, pues estaremos en condiciones de realizar una venta online mucho más 

operativa y sincera. 

Aplicar el Social Selling es sin duda la mejor estrategia de venta que pueden hacer las 

empresas, estableciendo contactos y relaciones profesionales por las redes sociales como 

una parte del proceso de venta, en el que se trata de mejorar la confianza con los futuros 

clientes. 

Trabajar la venta social de esta manera, permitirá aumentar la competitividad de la empresa 

en internet y en las redes sociales y alcanzar una serie de resultados clave, como por 

ejemplo: 

 Incrementar las ventas, el objetivo del Social Selling y por el que se inicia esta estrategia 

de social media es conseguir conectar con consumidores para convertirlos en oportunidades 

de venta y finalmente en clientes. 

 Mayor información disponible: Una buena estrategia de Social Selling nos puede permitir 

ayudar al consumidor en las diferentes etapas del recorrido de compra. 

 Mejorar las relaciones con clientes: en otras palabras, construir confianza y fidelidad con 

ellos. Además, la manera en la que se conecta con ellos no es intrusiva, sino relacional. 

Notoriedad de marca: al ofrecer información relevante para el consumidor, consigues que el 

conocimiento de tu empresa sea mayor y que la reputación mejore. 

Mayor relevancia y credibilidad: Una presencia activa en las redes sociales es posible que 

convierta a tu marca en referente del sector. Así, la información que se ofrezca será bien 

aceptada y relevante para tu público/cliente. 

Ahora, que ya se ha visto que se pueden conseguir buenos resultados con este tipo de venta 

social, enfatizaré que se deben conseguir que el máximo posible de personas relacionadas 
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con el marketing y las ventas en tu empresa se involucren con esta estrategia de social 

media (redes sociales). 

Cualquier proceso de venta es diferente para cada empresa por lo que se deben adquirir 

determinadas competencias para aplicar el Social Selling de manera efectiva. 

1.- ¿Quién es tu público objetivo? 

Lo primero que debes tener claro es quién es tu público objetivo o Buyer persona. ¿Qué es 

lo que quieren?, ¿cuáles son sus problemas, sus necesidades, cómo buscan información, 

cuáles son las tendencias…? 

Es importante que se investigue y analice en qué medios buscan esa información y qué 

redes sociales utilizan para estar presentes junto a ellos, ya que de otra manera sería 

imposible hacer un buen Social Selling. 

2. ¿Cómo eres de visible y accesible? 

Una vez que se tiene presencia allí donde está tu público, se trata de ser accesibles para 

ellos y que te encuentren fácilmente. 

Debes mostrar el lado más personal para que los usuarios se vean animados para conectar 

contigo. 

3.- ¿Qué les vas a aportar?  

Posteriormente, y uno de los puntos más importantes en el proceso, es crear contenidos de 

calidad de acuerdo a la estrategia en redes sociales. 

Así es como se logrará que la audiencia te considere relevante para ellos y se conviertan en 

oportunidades de venta para tu empresa. El Social Selling es contenido de valor enfocado 

en las necesidades del usuario. 

No olvide que una de las mejores formas para hacer contenido de calidad y distribuirlo 

fácilmente es mediante la creación de un blog. 

4. ¿Cómo te vas a relacionar con ellos? 
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Finalmente, una vez que se ha iniciado conversación con tu cliente, se debe interactuar con 

ellos para generar engagement hacia la marca y afianzar su confianza en tu empresa y en tu 

marca. 

El público debe llegar a comprender, que tú eres un experto al que ellos pueden recurrir 

para resolver sus problemas y ayudarles en su proceso de compra. 

¿Cómo trabajar el contenido en una estrategia de Social Selling? 

Como he comentado anteriormente, un canal fundamental para distribuir contenido de 

calidad en el Social Selling es el blog por lo que si aún no se dispone de uno en tu empresa, 

se recomienda que se cree cuanto antes. 

El blog es una herramienta de marketing online primordial para crear información relevante 

y es fácil de distribuir en las redes sociales, por lo que ayudará a conseguir resultados con la 

estrategia de Social Selling. 

Antes de comenzar con la creación de contenidos de contenidos de calidad para el blog, se 

debe realizar una investigación de las palabras clave que vas a utilizar y en cómo los 

usuarios podrían hacer las búsquedas en internet para encontrarte. 

De este modo, la estrategia de marketing de contenidos será mucho más efectiva y Google 

y otros, te posicionarán mejor en su motor de búsqueda. 

Además, es recomendable que se establezca un calendario de publicaciones. Decide con 

qué frecuencia se va a publicar tu contenido y esfuérzate en ser constante para que tu 

público espere ansioso tus nuevos posts. 

¿Dónde hacer Social Selling? 

Cuando ya tienes un contenido de calidad y se quiere empezar a difundirlo y establecer tu 

estrategia de Social Selling hay que considerar cuáles son las principales redes sociales para 

hacer Social Selling. 
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a)  Haz Social Selling en Linkedin 

Es una red social para profesionales donde mejor se hace el Social Selling. 

Lo primero que se tiene que hacer en Linkedin es tener un buen perfil para enfocarlo a este 

fin, de forma que sea coherente también con la estrategia de social media. 

Dedicarle el tiempo suficiente en pensar cuál es la mejor forma de presentarte y dar a 

conocer lo que haces ya que esto va a ser lo primero que vea el resto de los usuarios. 

Hay que causar buena impresión y demostrar que se es todo un experto en redes sociales o 

de lo contrario no harás un Social Selling efectivo. 

Igualmente, es muy importante que optimices el perfil con las palabras clave más 

importantes y adecuadas a aquello a lo que te dedicas. 

De esta forma, se aparecerá en más búsquedas en Linkedin y será más fácil poner en 

marcha la estrategia de Social Selling. 

A partir de ahí, se debe trabajar por crear una red de contactos acorde al público objetivo 

que se ha definido. Esta es una de las grandes ventajas de Linkedin, la facilidad que se 

implementa para hacer Networking. Así aumentarás la notoriedad y con toda seguridad las 

oportunidades de venta. 

También es esencial unirse a los grupos que sean más importantes en tu sector para llegar a 

un mayor número de personas. 

Por último, trata de conseguir recomendaciones por parte de otras personas y profesionales 

del sector. Es esencial para mostrar una imagen creíble sobre lo que se hace y transmitir 

confianza. Con estas claves se generaran buenos resultados, de Social Selling con Linkedin. 

b)  Has marketing en Twitter 

Twitter también puede ser de gran utilidad para trabajar el Social Selling, debido a 

la facilidad de escucha e interacción con los usuarios. 

En primer lugar y al igual que en Linkedin, lo primero que se debe hacer en Twitter es 

optimizar el perfil. Escribe una biografía atractiva y coherente que cause una buena 

impresión. 
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Una de las grandes ventajas que ofrece Twitter para hacer Social Selling (por ejemplo), es 

la creación de listas para establecer diferentes grupos de usuarios. Es una forma fácil de 

organizarse para gestionar tu cuenta de Twitter y se podrá crear el número de listas que 

quieras, tanto públicas como privadas. 

La creación de listas permite segmentar a los usuarios, como por ejemplo de la siguiente 

forma: 

    Clientes: muy útil para conocer qué es lo que buscan tus clientes e interaccionar con 

ellos más rápidamente. 

    Clientes potenciales: conforme se vaya ampliando la red de contactos en Twitter se 

podrán identificar qué usuarios podrían suponer oportunidades de venta. Es aconsejable si 

se desea crear esta lista que se haga de forma privada, así evitarás que tu competencia capte 

a los mismos usuarios. 

    Competidores: se puede crear una lista para ver rápidamente qué es lo que están 

haciendo tus competidores y cómo están conectando con su público para tratar de mejorar 

la estrategia de Social Selling de tu empresa. 

Si se está interesado en crear esta lista, también se aconsejaría hacerlo de modo privado. 

c) Interactúa y comunica en Facebook 

Esta red social también puede ser muy útil para practicar el Social Selling. Sin embargo, se 

debe ir con cuidado al contactar por primera vez con tu audiencia. 

Pues es que Facebook está más destinado al entretenimiento y los usuarios no están tan 

abiertos a ofertas comerciales como en las redes sociales anteriores. 

Pero, precisamente por ello, se puede aprovechar para ofrecer un contenido de 

entretenimiento y fomentar el branding y engagement con tu público. 

Para empezar, se tiene que crear una página de empresa o Fan Page si todavía no se tiene. 

No es apropiado si el objetivo es hacer Social Selling emplear un perfil personal. 

El segundo paso, al igual que en todas las redes sociales, es optimizar el perfil y mostrar 

una carta de presentación efectiva. 
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A partir de aquí, se tendrán infinidad de posibilidades para hacer Social Selling en 

Facebook, como crear concursos, sorteos, eventos, tener un contacto más cercano con los 

usuarios, hacer publicidad y la posibilidad de analizar estadísticas. 

¿Ya se tiene claro qué es el Social Selling? ¿Ya utilizabas el Social Selling como estrategia 

de ventas en tu empresa? 

Ahora lo que resta es implementar estas estrategias y conseguir vender más por internet, 

por lo que ahora, nos centraremos en solo una para efectos de este trabajo FACEBOOK. 

(Arteaga, 2017) 

Objetivo 

Analizar el impacto del uso de la red social Facebook como estrategia de 

competitividad utilizada por tiendas de ropa para dama, en la ciudad de Tijuana, B.C. 

México. 

Metodología. 

Se buscará tener varias soluciones a tiendas de ropa para dama de Tijuana B.C., 

aportando las mejores herramientas para el aprovechamiento de los beneficios que tiene 

hoy en día Facebook, las cuales han ayudado a que las tiendas sean más reconocidas, 

mejorando las problemáticas en la falta de ventas, de ingresos y conocimiento al 

consumidor de los productos que venden, afectando el ingreso del recurso económico, al 

grado de tener que cerrar los negocios. Dado que la investigación presentará sus resultados 

mediante información agregada y no de manera individual, se estará respetando toda 

cuestión ética. 

 La aparición de las redes sociales ha supuesto una irrupción en el mundo de Internet nunca 

antes conocido. Aunque sus orígenes se puedan remontar a 1997, SixDegrees.com, su auge 

global llega a partir de 2006 y 2007 con la aparición de Facebook y Twitter. En apenas 5 

años las redes sociales online han llegado a todos los segmentos de la sociedad. En un 

primer momento su público fue claramente los más jóvenes. Sin embargo su éxito ha sido 

tan significativo que actualmente personas de todo espectro de edades participan 

activamente en ellas. Por otra parte, desde un punto de vista de marketing, las redes sociales 

han supuesto un importante revulsivo. (Javier, 2014) 
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 En la actualidad las redes sociales forman parte de una herramienta de 

mercadotecnia la cual, las organizaciones pueden utilizar para incrementar sus ventas, 

posicionar su marca y atraer más consumidores, es por esto que las redes sociales se 

definen: 

“Evolución de las tradicionales maneras de comunicación del ser humano, que han 

avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas, en la Internet se pueden precisar 

como una página web multifuncional en construcción permanente que involucran a 

conjuntos de personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas 

organizadas para potenciar sus recursos. Pueden ser sistemas abiertos o cerrados y su 

característica principal es el intercambio permanente de información, la inmediatez de este 

intercambio y las relaciones entre los usuarios son la base fundamental. El ranking de la 

categoría de redes sociales, se detallan las más populares de los últimos años: Facebook, 

YouTube, Twitter, Yahoo Respuestas, Hi5, MySpace, Menéame, Metroflog, Badoo y la red 

social Google Plus” Uso de las redes sociales como medio comercial (Mejía, 2012). 

El autor Ismael Gálvez hace mención en su libro de ¿Por qué elegir Facebook?  

“Dispone de más de 1.300 millones de usuarios activos, que acceden a su perfil al menos 

una vez al mes. Hay 1.000 millones de usuarios activos mensuales que usan productos de 

Facebook para móvil. De media, se registran más de 6.000 millones de me gusta. Desde 

octubre de 2005, se han compartido cerca de 500.000 millones de fotografías. Desde 

comienzos de 2012, se han enviado más de 8 billones de mensajes privados. Cerca del 80% 

de total de usuarios activos son foráneos de Estados Unidos. Son más de 25 millones de 

páginas de pequeñas y medianas empresas (PYMES) las registradas hasta finales de 2013.” 

(Clavijo, 2015). 

La hipótesis que sirve de guía para el presente trabajo, consiste en que: Facebook, es un 

medio que permite a las tiendas de venta de ropa para dama en la ciudad de Tijuana, 

obtener ventajas competitivas dentro del mercado. 

 

Contribución 
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Este  estudio busca  dar a conocer  las estrategias y herramientas que utilizan las 

tiendas de ropa para dama, en Tijuana  B.C., que utilizan página de Facebook para el 

incremento de sus ventas y así incrementar su flujo de efectivo. Dicha investigación 

consiste en determinar los usos desde el punto de vista empresarial, como lo es; una 

descripción exacta de la utilización en innovación, creatividad, promociones, colores, 

imágenes, fotografías, videos, tiempos absorbidos en la página, porcentaje de ventas, likes, 

seguidores, comentarios,  cuantos compartir generan y actividades en Facebook.  Todo con 

el fin de  recopilar los datos de manera cuidadosa de la hipótesis, para la obtención de 

resultados confiables en base a encuestas. 

La determinación de la muestra es para las Pymes de tiendas de ropa para dama de la 

ciudad de Tijuana, se visitaron algunas plazas: Paseo 2000, Plaza Sendero, Macro plaza, 

Plaza monarca, Plaza Alameda Otay, Plaza Rio, Plaza el Zapato, Plaza de la mujer, Plaza 

Villa Fontana,  Plaza Otay y Plaza UABC. Abarcando así las plazas más reconocidas  de 

dicha ciudad. 

Se utilizó la siguiente muestra: 

 

n = . × ×. ×.
( . ) ×( ) (. ) ×. ×.

= 
.

.
=   72 ENCUESTAS 

De las 72 encuestas se encontró que el 58.3% tiene entre 1  a 25,000 seguidores, el 

25 % no tiene  Facebook, el 8.3 % entre 25,001 a 50,000, el 4.2 %  tiene de 100,001 o más 

seguidores, el 2.8% de 75,001 a 100,000 seguidores en la página de Facebook. 

De las 72 encuestas, la actividad en la página de Facebook nos dice que el 25% es 

muy activa, el otro 25% no cuenta con página de Facebook, el 22.2% nos dice que es poco 

activa y el 2.8% que es nada activa.  

De las 72 encuestas el 47.20% nos dice que está de acuerdo con la publicidad de Facebook 

para tener un mayor público, el 25% no cuenta con Facebook, el 16.70% está totalmente de 

acuerdo, el 9.70%  está en desacuerdo y el 1.40% está en desacuerdo. 

De las 72 encuestas, el 52.80% cuenta con página de internet completamente gratuita, el 

25% no tiene Facebook, el 13.90% utiliza publicidad orgánica y pagada y el 8.30% invierte 

en la página de Facebook. 
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De las 72 encuestas, el 70.80% no invierte económicamente en la página de Facebook, el 

16.70% solo invierte un máximo de $200, el 5.6%  un máximo de $600, el 4.20% un 

máximo de $400 y el 2.8% de $801 o más. 

De las 72 encuestas, el 27.8%, solo el 10% máximo de los clientes visitan la tienda por 

publicidad de Facebook, el 25% no tiene Facebook, el 15.30%  solo el 20% como máximo, 

el 9.7%  solo el 40% como máximo y el otro 9.7% más del 41%. 

De las 72 encuestas, el 62.5% le ha generado aumento en sus ventas, el 25% no tiene 

página de Facebook y al otro 12.5% no le ha generado aumento en sus ventas. 

 

Figura 1 Indicador de Pymes que aumentó su flujo de efectivo utilizando estrategias 

con las nuevas tecnologías (redes sociales) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La presente investigación, mostro resultados que no fueron previstos dentro de la 

planeación, como lo son: 
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Respecto a indicadores, ¿el tener un fan page le ha generado 
aumento en flujo de efectivo? 
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 Las tiendas de venta de ropa para dama de la ciudad de Tijuana que se encuentran 

en plazas comerciales muy concurridas, no tienen página de Facebook o no invierten 

tiempo en su publicidad por medio de la red social  y por ende la página  tiene pocos 

usuarios y las ventas por este medio no son representativas. 

 Las tiendas de venta de ropa para dama de la ciudad de Tijuana que se encuentran 

en plazas comerciales no muy concurridas, tienen página de Facebook,  invierten tiempo en 

el diseño, en publicaciones constantes e incluso algunas boutiques invierten recurso 

económico para que sus publicaciones tengan más alcance que las publicaciones orgánicas. 

 Las tiendas de venta de ropa para dama que se encuentran en plazas comerciales 

muy concurridas, pero no cuentan con una ubicación estratégica, invierten tiempo, 

dedicación y recurso económico en su página de Facebook y las ventas  son realizadas por 

la red social y por los clientes que visitan la plaza. 

 

Conclusión 

Cada vez son más los emprendedores que se unen a  utilizar la página de Facebook 

como un vínculo para darse a conocer al consumidor, así mismo, dar a conocer sus 

productos y generar más ventas. Las empresas han sabido utilizar esta herramienta de 

manera estratégica, ya que es completamente gratuita y trae beneficios; se puede agregar a 

personas sin límites, tienes acceso a poner información importante para tu negocio; número 

telefónico, dirección, fotografías, videos, promociones, etc. 

Definitivamente hay muchas razones por las que se busca incrementar la interacción en 

línea con los clientes. La primera razón es porque esto  ayuda a construir la presencia en 

línea, un método de comunicación que es actualmente muy utilizada, aumentando la 

credibilidad del negocio. Ahora, los negocios carecen de perfiles sociales, parecen muy 

atrasados o  no les importa conectarse con sus clientes, sin embargo en esta investigación, 

se detectó que algunas plazas comerciales que tienen boutiques de ropa para dama en la 

Ciudad de Tijuana, no requieren el uso de la página de  Facebook para posicionar su marca, 

tampoco el  incrementar sus ventas o darse a conocer, el motivo de ello, es por qué no 

tienen el tiempo suficiente para estar al pendiente de la página, no cuentan con el capital 
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necesario para la contratación de un personal que se encargue de darle seguimiento en 

Facebook (seguimiento, atención a los clientes, buscar nuevos clientes, creatividad de la 

página, promociones, videos, Gif, apartados, entre otros.) , o simplemente es una plaza 

comercial muy concurrida por los clientes, que su posicionamiento y sus ventas son 

demasiado buenas y es por ello que considera que no necesitan de las redes. 

Por otro lado se detectó que las técnicas que utilizan para publicitarse por medio de 

Facebook las Boutiques de ropa para dama de la ciudad de Tijuana, se basan en una 

combinación de publicidad pagada y orgánica, las promociones que la mayoría publica lo 

hacen sólo una vez a la semana y del total de la población encuestada el, del restante 75% , 

el 25% le dedica tiempo a trabajar en su página, el 62.5% dice que si han aumentado sus 

ventas por la publicidad que hace por este medio a un que por otro lado los encargados 

hacen referencia que de la población que visita el establecimiento  por las publicaciones 

que se hacen por Facebook es mínima. 

Sin embargo, se averiguó que del 100% de la población encuestada el 75% si tiene 

Facebook y el 25% restante no, a un que la mayoría del 75% no aprovecha de los beneficios 

que la boutique puede tener por publicitarse por medio de Facebook, ya que el 58.3% de los 

establecimientos que si cuentan con Facebook cuentan con una cantidad baja de usuarios en 

su página de Facebook y hacen publicaciones en un lapso de tiempo muy largo. 
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Resumen 

En México la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME) ocupa un lugar importante 

dentro de la economía, siendo generadora de la gran mayoría de empleos que existen y 

desarrollo económico en las comunidades. La MiPyME comercial representa el 48.3% de las 

unidades económicas que existen en el país, el objetivo de este estudio fue implementar la 

planeación financiera como herramienta para el crecimiento de la MiPyME comercial y 

analizar el resultado que tiene la aplicación de esta herramienta. Se realizó una investigación 

cualitativa basada en un estudio de caso enfocado en dos entidades comerciales. La 

investigación se integra de la revisión de literatura de la MiPyME y sus problemáticas; 

importancia de la planeación financiera y el crecimiento; la metodología aplicada y los 

resultados obtenidos de las entidades de estudio, mediante las etapas de diagnóstico, 

propuestas y adecuaciones necesarias de acuerdo con sus necesidades para su mejor 

implementación. Finalmente, se hizo un análisis de los resultados obtenidos y el impacto en 

el crecimiento de las áreas en las que se desenvuelve cada negocio. 

 

Palabras Clave: Planeación Financiera, Crecimiento, MiPyMEs 

 

Abstract  

In Mexico, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) occupy an important place in 

the economy, generating the vast majority of jobs that exist and economic development in 

the communities. The commercial MSMEs represents 48.3% of the economic units that exist 

in the country, the objective of this study was to implement financial planning as a tool for 

the growth of the commercial MSMEs and analyze the result of the application of this tool. 

Qualitative research was conducted based on a case study focused on two commercial 

entities. The research is integrated from the literature review of the MSMEs and its problems; 

importance of financial planning and growth; the methodology applied and the results 

obtained from the study entities, through the diagnostic stages, proposals and necessary 

adjustments according to their needs for better implementation. Finally, an analysis was made 

of the results obtained and the impact on the growth of the areas in which each business 

operates. 

 

Keywords: Financial Planning, growth, MSMEs 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 297



Introducción 

A partir de los años 80, las MiPyMEs han tenido un crecimiento significativo, logrando 

representar el 99.8% de las unidades económicas existentes en el país. Con referencia a los 

establecimientos micro, son importantes en cuanto al empleo, ya que generan 4 de 10 puestos 

de trabajo (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2015) y representan el 

99% de los negocios que existen en el país. (Secretaría de Economía, 2010). 

Al paso del tiempo estas MiPyMEs por su condición, se ven envueltas en problemas y 

dificultades debido a la falta de recursos financieros, humanos y operativos e incluso 

tecnológicos, por no contar con la experiencia y conocimientos en su personal para 

administrar la entidad económica. Otro aspecto que es también importante considerar es la 

duración de este tipo de negocios en el Estado de México, de acuerdo a los censos realizados 

por el INEGI (2014) no rebasan los 7.3 a 7.9 años de vida; situación que refleja que su 

permanencia en el mercado es por poco tiempo. 

Con base en Ayala y Morales (2018), algunas otras problemáticas que presentan las MiPyME 

son: falta de capacitación y planeación de actividades, desconocimiento en el área 

administrativa y financiera, falta de control en las cuentas por cobrar, desconocimiento de 

los gastos fijos y esporádicos y falta de registro de sus operaciones de compra o venta. 

Por otro lado, las herramientas financieras dentro una empresa juegan un papel fundamental 

para el desarrollo de sus actividades, generación de ganancias y asignación de recursos. En 

la MiPyME, estas herramientas son indispensables para el crecimiento del negocio. 

El estudio realizado se llevó a cabo en dos MiPyME de giro comercial, se le denominan en 

el trabajo “Empresa Comercial 1” y “Empresa Comercial 2”, respectivamente, como 

seudónimo y a petición de los dueños.  

Partiendo de lo anteriormente descrito surge el cuestionamiento: ¿Cómo influye la 

planeación financiera en el crecimiento de MiPyMEs comerciales ubicadas en Ecatepec de 

Morelos, México? El objetivo es implementar la planeación financiera como una herramienta 

para el crecimiento de la MiPyME comercial y analizar el resultado que tiene la aplicación 

de esta herramienta. 
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Desarrollo 

La MiPyME Comercial en México y Ecatepec de Morelos 

Clasificación de la MiPyME 

Conforme a la Secretaria de Economía (2009), las MiPyMEs se clasifican por sector que 

puede ser: Industrial, Comercio y Servicios. Y también por número de trabajadores y por 

ventas anuales, acuerdo establecido en la “Estratificación de la micro, pequeña y mediana 

empresa en México”; dicha clasificación es la que toman en cuenta los emprendedores para 

la constitución de su negocio. 

Características 

De acuerdo con INEGI (2014), las MiPyMEs tienen ciertas características conforme al sector 

al que pertenecen ya sea de industrial, comercial o de servicios; la MiPyME comercial se 

divide en comercio al por mayor y comercio al por menor de la siguiente manera:  

Las características principales del Comercio al por menor son:  

a) Atraen clientes por la ubicación y diseño del establecimiento.  

b) Tienen extensa exhibición de mercancías para facilitar a los clientes la selección de las 

mismas.  

c) Hacen publicidad masiva por medio de volantes, prensa, radio, televisión, etcétera. 

Estructura de las MiPyMEs 

Dentro de la organización jerárquica de este tipo de empresas la mayor carga de las 

actividades recae en el empresario o dueño, siendo él mismo el que organiza, dirige y controla 

su entidad económica, dejando desarrollar los posibles conflictos en ella. La estructura 

general de la MiPyME se integra por la dirección, jefe de ventas, jefe de administración y 

encargado de compras.    

Funciones y actividades 

Las MiPyMEs comerciales se encuentran por todos lados desarrollando diferentes 

actividades desde la comercialización de productos personales hasta la comercialización de 

refacciones; de acuerdo al INEGI (2014), se identificaron las actividades comerciales más 

destacadas en cada uno de los diferentes tamaños de empresas y se obtuvo la siguiente 

información: 

En las microempresas comerciales se dedican principalmente a la venta de abarrotes y 

alimentos que representan el 44.9% de las unidades económicas, posteriormente el segundo 
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lugar fue la venta de ropa y bisutería al por menor que se reflejó con un 8.4% y en tercer 

lugar papelería, libros y periódicos al por menor con un porcentaje de unidades económicas 

del 6%. De igual forma, en las empresas comerciales pequeñas se obtuvo que sus actividades 

son: venta de combustibles y lubricantes al por menor fue el primer lugar ya que ocupó un 

12.3% de unidades económicas en el país, posteriormente materias primas para la industria 

al por mayor con 10.4% de unidades económicas y en tercer lugar la venta de artículos para 

el cuidado de la salud al por menor con un 10%.   

Y las tres principales ramas de unidades económicas medianas comerciales son las que se 

dedican a la venta de abarrotes y alimentos, tiendas de autoservicio y la venta de materia 

prima para la industria siendo éstas las generadoras principales de personal ocupado en 

México. 

La MiPyME Comercial en el Municipio de Ecatepec de Morelos, México 

Es importante resaltar el lugar geográfico y sus características en donde se encuentran las 

MiPyMEs de estudio, para que dichas características puedan dar referencias o datos 

importantes sobre el ambiente en donde se desarrollan las actividades de estas entidades. 

La ubicación de las MiPyMes se encuentra en México en la entidad federativa del Estado de 

México, en el municipio de Ecatepec de Morelos en donde la actividad comercial es relevante 

para sus habitantes.  En el mapa de la figura 1 se puede apreciar la ubicación del Municipio 

de Ecatepec de Morelos en el Estado de México.  

Figura1. Ubicación del Municipio de Ecatepec de Morelos 

 
 

Fuente: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Libro “Ecatepec de Morelos, lugar de hombres 
y mujeres que hacen historia” (2012). Recuperado el 6 de junio de 2018 en 
http://www.snte.org.mx/digital/094_00_opt.pdf 
Ecatepec de Morelos es un municipio con intensa actividad económica, ya que cuenta con 

64,748 unidades económicas, de las cuales el 53.9% corresponden a entidades que se dedican 

al comercio y se dividen en dos secciones: comercio al por menor y al por mayor, existen 
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1,546 unidades económicas de comercio al por mayor y 33,350 unidades económicas de 

comercio al por menor. 

Problemáticas de la MiPyME  

Algunos de los problemas de este tipo de empresas son: proyecciones de ingresos muy 

elevadas que no son acordes con los costos y gastos, crecimiento en ventas que superan la 

capacidad instalada sin planes de ampliación en planta, inexistencia de registros 

administrativos-contables, personal no capacitado, entre otros.   

 

Importancia de la Planeación Financiera y el Crecimiento 

La planeación tiene como finalidad establecer los objetivos que se desean alcanzar, después 

de hacer un análisis de la compañía y su interacción con el medio ambiente donde se 

desarrollan los caminos para alcanzar los objetivos, a esas vías se les denominan estrategias 

y tácticas. La planificación financiera influye en las operaciones de la empresa debido a que 

facilita rutas que guían, coordinan y controlan las acciones para lograr sus objetivos 

organizacionales. 

Saavedra (2011, citado por Funes, 2012), explica que la planeación financiera es una 

herramienta que evitaría que las pymes cometan errores comunes al planear sus actividades 

de trabajo, por ello indica ciertas herramientas y técnicas convenientes para las pymes con el 

propósito de que estas sean para los pequeños y medianos empresarios de utilidad en la toma 

de decisiones. 

La planeación financiera permite cuantificar la situación futura de los proyectos 

empresariales y realizar una evaluación de sus resultados dependiendo de los estudios que se 

realizan en el plan de negocios. Sin embargo, cuando dicha planeación se realiza sin apoyo 

y de forma intuitiva, es posible cometer errores que repercutirán en el futuro del proyecto 

empresarial cuando realmente se ingrese al mercado y no se pueda sostener la empresa, dado 

que no se cuenta con los recursos suficientes para continuar.  

Las etapas de la planeación contemplan: los objetivos y metas a ser alcanzados en un periodo 

determinado, así como las políticas económicas y sociales. Se debe considerar las siguientes 

etapas dentro de la planeación financiera: a) Análisis de la realidad o diagnóstico, b) 

Desarrollo de herramientas y planes, c) Evaluación de la aplicación de herramientas y planes.  
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Con base en Blázquez, Velásquez y Verona, (2006) la importancia de la pequeña y mediana 

empresa (Pyme) en el contexto económico mundial es un hecho ampliamente contrastado, 

sin embargo, la existencia de debilidades de carácter estructural que padecen las Pyme merma 

su competitividad y crecimiento condicionando su capacidad de supervivencia. 

Por otro lado, al aplicar la planeación, de cierta manera se espera un crecimiento en la entidad 

económica, considerando que el crecimiento significa aumento en sus actividades u 

operaciones, incremento en su control, mejorar la organización, aumento económico o 

financiero, puede ser en sus cifras, incremento en la eficiencia de sus trabajadores, así como 

en el mercado, que puede ser adquirir nuevos clientes o proveedores, sin embargo, existen 

factores internos y externos que ayudan a desarrollar el crecimiento.  

 

Metodología de la investigación 

La investigación es de tipo cualitativo, genera datos que describen todo aquello que se puede 

observar. Para Quecedo y Castaño (2002) en la metodología cualitativa se “utilizan técnicas 

como la observación, la entrevista a profundidad... que generan datos descriptivos”. De igual 

forma, esta investigación es de carácter correlacional porque se busca conocer la relación 

entre la aplicación de la planeación financiera y el crecimiento en las MiPyMEs; este tipo de 

estudios mide el grado de asociación entre esas dos o más variables, dicha correlación puede 

ser positiva o negativa y se podrá conocer la magnitud de la asociación (Hernández, 

Fernández-Collado & Baptista, 2012). 

Para el enfoque teórico se aplicó el método deductivo en donde la teoría va de lo general a lo 

particular y para el enfoque práctico se conformó por la aplicación de dos casos prácticos a 

dos MiPyMEs comerciales. De acuerdo a Rodríguez, Gil y García (1999), (citado por 

Rodríguez y Valldeoriola, 2012), consideran que "el estudio de casos implica un proceso de 

indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en 

profundidad del caso objeto de interés. Así mismo, no consideran el estudio de casos como 

un método, sino como una estrategia para el diseño de investigaciones". 

En el estudio de caso se utilizó la técnica de recopilación y análisis de información mediante 

la observación, entrevista a profundidad y revisión de documentación administrativa, 

operativa y contable-fiscal. Así mismo, se utilizó el método analítico-sintético, que implicó 

el estudio a detalle de forma separada de los problemas que produce la MiPyME y la 
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planeación financiera y posteriormente estos conocimientos fueron únicos y aplicados en un 

caso práctico. 

Resultados obtenidos en el Estudio de caso aplicado a dos MiPyMEs  

El estudio de caso que se realizó está compuesto por tres etapas, análisis y diagnóstico, 

propuestas e implementación y finalmente control.  

Etapa de análisis y diagnóstico 

Para realizar el diagnóstico, se aplicó una entrevista a profundidad al dueño de cada una de 

las MiPyMEs o en su caso al encargado del negocio. De igual manera se realizó una cita con 

ellos en su lugar de trabajo con la finalidad de observar las instalaciones del negocio, la 

distribución de sus actividades y el trabajo que realizan sus empleados. 

El diagnóstico se basa en una entrevista a profundidad la cual contempla tres partes, 

antecedentes y origen del negocio, problemáticas y posibles soluciones y si en su momento 

han aplicado la planeación financiera; esta entrevista tuvo como finalidad conocer el perfil 

de la empresa y su antigüedad, saber qué actividades desarrolla el empresario, identificar las 

problemáticas administrativas, operativas y contables-fiscales y finalmente conocer si el 

empresario había aplicado anteriormente la planeación en su empresa y de qué manera.  

Esta etapa es importante debido que es el primer contacto con la empresa y el empresario, 

ayuda a entender las principales necesidades que en la empresa y el empresario tienen de tal 

manera que desde esta etapa se identifican las herramientas que pueden utilizarse y adecuarse 

para impulsar el crecimiento en la empresa. 

Etapa de propuestas e implementación 

Para la etapa de propuestas e implementación, con la información obtenida en la etapa 

anterior (análisis y diagnóstico) se pudieron analizar las debilidades de las empresas y las 

oportunidades que se tenían, con la finalidad de aplicar las herramientas que les permitieran 

planear y organizarse en un determinado tiempo; proponiendo algunos formatos de control 

de ingresos y egresos para su llenado constante dentro de sus distintas áreas en donde se 

encontraron problemáticas. De igual manera, se hicieron sugerencias como la 

implementación de sistemas para la facilitación de control del almacén con el fin de que se 

aplicaran y se obtuviera resultados satisfactorios. 

La importancia de aplicar de forma correcta esta etapa es fundamental, siendo que si desde 

un inicio las herramientas utilizadas no son correctas para cada área no servirán de mucho, o 
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si no se diseñan para su adecuada utilización basada en la información de la primera etapa 

(análisis y diagnóstico) las herramientas tendrán que reacondicionarse con los nuevos 

conceptos que la empresa necesite. Por otro lado, si desde un inicio se diseñan 

adecuadamente los resultados obtenidos serán favorables y el crecimiento podrá notarse en 

el tiempo esperado dando resultados positivos.   

Etapa de control 

Dentro de la etapa de control se entregaron los formatos a cada uno de los empresarios, para 

que iniciaran su uso y que determinaran si eran útiles en cada una de sus actividades; se les 

explicó la finalidad de los formatos y cuál era el resultado que se quería lograr, cada uno de 

ellos fueron llenados con la información actual de las empresas, inicialmente se tenía 

pensando dejar que ellos los utilizaran por un tiempo de 6 meses para que pudieran observar 

si hubo mejoras o si existen consideraciones de cambio en los formatos. Una vez utilizados 

los formatos por el tiempo estipulado se realizaron las mejoras en los casos en que fue 

necesario, y si es que no las hubo únicamente se realizó una comparación de lo entregado 

con datos históricos a lo realmente trabajado por lo empresarios, con la finalidad de observar 

la utilidad que le dio al formato, analizar sus mejoras que tuvieron con la aplicación de los 

formatos y de la herramienta financiera (planeación financiera). Los resultados obtenidos 

fueron favorables para la empresa comercial dos, siendo que se aplicaron la mayoría de las 

recomendaciones y se utilizaron los formatos de control de ingresos y egresos, esto les ayudo 

a ver realmente lo que gastaban y de esta manera, planear y controlar sus salidas de dinero. 

Para la empresa comercial uno no fue del todo favorable, siendo que los formatos que se 

entregaron no se adecuaron a este tipo de empresa y por el periodo de prueba de los mismos 

no alcanzó el tiempo para adecuaciones, las cuales se sugerirían que se integraran en las 

próximas propuestas. 

Esta tercera etapa fue más exigente que las anteriores, siendo que con base en ella se le dio 

seguimiento a las estrategias que adoptó el empresario, las mejoras que tuvo, las 

modificaciones a sus actividades y que la proyección a futuro de su empresa poco a poco 

estuviera clara y reconociera lo que era necesario para lograrlo.  

Esta última etapa es en donde se muestran los resultados de las dos etapas anteriores (análisis 

y diagnóstico – propuestas e implementación) y en donde se puede apreciar de forma clara 

el crecimiento que se obtuvo al implementar cada etapa, de igual forma en esta etapa se 
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evalúan las herramientas y se analiza si alcanzó el crecimiento esperado o si se necesitan 

reformular para alcanzarlo. Con base en estos resultados se toman acciones y se vuelve a 

iniciar con la etapa de análisis y diagnóstico.  

En la Figura 2 se puede apreciar a detalle el estudio de caso y las etapas que lo integran, en 

donde se realizó un análisis de cada una de las etapas y se presentan los resultados 

significativos que se obtuvieron en cada una de las empresas en estudio, con la finalidad que 

se hiciera una comparación de cada una de ellas y los resultados que consiguieron; 

denominando a la “Empresa comercial 1” como Emp. C1 y a la “Empresa comercial 2” como 

Emp. C2.  

En la Figura 2 se observa que el crecimiento en la “Empresa Comercial 1” (Emp. C1) se 

aprecia en que se contrató personal para el área administrativa y se tuvo orden en la 

información contable-fiscal, sin embargo, en el área operativa no tuvo cambios. 

En la “Empresa Comercial 2” (Emp. C2) los resultados fueron positivos en las tres áreas. En 

el área administrativa se utilizaron los formatos propuestos, se adquirió el sistema de 

inventarios que permitió el registro de todos los productos del almacén y se controló cuentas 

por cobrar. En el área operativa se capacitó al personal y la adquisición del sistema de 

inventarios, tuvo como consecuencia el control del inventario, teniendo como resultado 

favorable un almacén abastecido, con registro actualizado de todas las entradas y salidas de 

mercancía. Y en el área contable-fiscal se contrató personal capacitado, responsable de llevar 

la contabilidad y las obligaciones fiscales de la entidad. Lo anteriormente descrito se observa 

de forma resumida en la Figura 2. 
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Figura 2. Resultados obtenidos del “Estudio de caso” empresa comercial 1 y 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de caso realizado en las MiPyMEs. 

 

Perfil Emp. C1: Fabricación y venta de abrazaderas
Emp. C2: Compra y venta de refacciones

Antigüedad Emp. C1: 3 años
Emp. C2: 10 años

Papel del empresario

Emp. C1: Supervisor de áreas, Administrador de 
actividades.                      Su permanencia es esporádica.

Emp. C2: Supervisor de áreas y Vendedor principal.                                    
Su permanencia es constante.

Administrativas
Emp. C1: No hay personal, el 
empresario se encarga de esta 
área.
Emp. C2: Falta de control en 
cuentas por cobrar y compras

Problemáticas
Operativas

Emp. C1: Falta de supervisión, 
desaprovechamiento de 
infraestructura
Emp. C2: No hay comunicación 
con empleados y falta de 
capacitación

Contables-fiscales
Emp. C1: Desconocimientos de 
temas fiscales
Emp. C2: Desconocimiento de 
temas fiscales

Estudio de caso
Planeación

Emp. C1: Cuenta con un trabajo extra y las actividades se 
hacen conforme se necesitan
Emp. C2: No tiene tiempo para planear y no hay personal 
que lo haga por él

Administrativa
Emp. C1: Uso de agenda, identificación de actividades, 
formato de registro de ventas
Emp. C2: Sistema de control de inventarios, planeación de 
compras, formato control de ingresos y egresos

Operativa Emp. C1: Perfil de puesto, capacitación al personal
Emp. C2: Capacitación al personal, utilización del formato 
control de ingresos y egresos

Emp. C1: Reuniones periódicas con su contador
Contable-fiscal Emp. C2: Apoyo del formato Ingresos y egresos para 

presentar información correcta

Planeación
Emp. C1: Planear días de ventas, cobro y adquisición de 
mercancía. Clasificación de gastos fijos y esporádicos
Emp. C2: Uso de formatos e implementar reportes 
periódicos 

Emp. C1: Contratación de personal
Administrativa Emp. C2: Uso de formatos, adquisición del sistema 

control de inventarios, control en cuentas por cobrar

Operativa Emp. C1: No se identificaron resultados
Emp. C2: Capacitación del personal y almacén abastecido

Contable-fiscal Emp. C1: Su información fiscal se observó ordenada
Emp. C2: Contratación de personal interno

Planeación
Emp. C1: Los formatos no se adaptaron a la empresa y 
no pudieron ser utilizados
Emp. C2: Se utilizaron los formatos para planear ingresos 
y egresos. La persona del área contable fiscal se encarga 
ahora de planear

Propuesta e implementación                 
(por área)

Análisis y diagnóstico

Control por área                                    
(crecimiento)
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Conclusiones 

Al implementar la planeación financiera en las MiPyMEs se ayuda en el crecimiento en todas 

sus áreas correspondientes, al llevar la planeación en conjunto con el control, se evalúa cada 

una de las actividades que se desarrollan y si es el caso, se implementan mejoras a los planes 

que en un inicio se decidieron implementar, esto con la finalidad de llevar un control real y 

adecuado con la empresa de trabajo.  

Para una empresa el crecer generalmente se aprecia en cifras, pero para las MiPyMEs es 

también muy importante primero fortalecer y tomar en cuenta cada una de sus áreas 

operativas, siendo esta la manera que se podrá llegar al objetivo planeado más adelante que 

es el crecimiento en cifras. Para que el crecimiento se pueda obtener se necesita estudiar la 

problemática que hay en la empresa y a la vez identificar las causas que la desarrollan, 

tomando en cuenta que acciones de mejoras se han implementado hasta el momento para que 

disminuyan dichas problemáticas y si estas acciones no han dado resultado implementar 

nuevas que se ajusten al problema y que den solución al mismo. Para este punto es importante 

que exista personal capacitado y/o con experiencia para poner sus conocimientos en práctica, 

de lo contrario el resultado no será el esperado en la resolución del problema. 

Los resultados del estudio de caso en la “Empresa Comercial 1” no fueron tan favorables 

como en la “Empresa Comercial 2”, siendo que los formatos no fueron los adecuados para el 

uso del empresario, pero esto no quiso decir que no estuvieron bien elaborados, simplemente 

no se adaptaron a las necesidades de la empresa; es por esta razón que cada una de las etapas 

son importantes, desde el diagnóstico que es el cual nos dará el panorama de lo que la empresa 

necesita, sus debilidades y oportunidades; las propuestas e implementaciones no solo deben 

ser adecuadas al tipo de empresa si no también deben estar dirigidas al empresario o a su 

personal elaborando las propuestas que de tal modo sean fáciles para su implementación. Por 

otro lado, los resultados fueron favorables en la “Empresa Comercial 2” siendo que se 

implementaron la mayoría de las sugerencias aportadas, de tal manera que si era necesario 

ajustar la planeación inicial se implementaban mejoras. La empresa tuvo crecimiento 

significativo tanto en ingresos como en egresos, como lo fue reflejado en el control de su 

cartera de clientes, el control de su inventario que le ayudó de igual manera a planear sus 

compras, al implementar los formatos de control de ingresos y egresos pudieron observar lo 

que gastaban y cuanto compraban ayudándoles a planear y proyectar sus compras. Y por 
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último es indispensable que se lleve a cabo el control de las propuestas e implementaciones 

porque no sirve de nada que se implementen herramientas a las empresas si no se va llevar 

un control o si no se hacen mejoras a esas herramientas de tal forma que se adecuen a la 

empresa y al empresario.  
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Resumen  

 

El presente trabajo, aborda como es importante mejorar la comunicación interna en una 

empresa transportista de carga terrestre de Ciudad Juárez, para mantener una correcta 

coordinación de las operaciones entre los departamentos involucrados con el proceso de 

traslado, esto con el fin de evitar errores en el servicio, mismos que le restan competitividad 

ante sus competidores, toda vez que el objetivo es mantener la satisfacción de sus clientes; 

además, de la relevancia que tiene esta función dentro de la cadena de suministros y el 

proceso productivos. 

 

Palabras Clave: Comunicación, Transporte, Logistica 

 

Abstract  

 

This paper addresses how it is important to improve internal communication in a land freight 

transport company in Ciudad Juárez, to maintain proper coordination of operations between 

the departments involved with the transfer process, this in order to avoid errors in the service, 

same that detract from competitiveness to its competitors, since the objective is to maintain 

customer satisfaction; In addition, the relevance of this function within the supply chain and 

the production process. 

 

Keywords: Communication, Transportation, Logistics 

 

Introducción  

 

Para el desarrollo de las empresas y en especial para mantener una buena organización, la 

comunicación juega un papel importante para ello, ya que esta representa un elementos 

transversal, en la que los miembros de la organización se entrelazan (Bermúdez, s.f.); en el 

caso de empresas transportistas, es de vital importancia, ya que representan la competitividad 

y el progreso de las actividades productivas dentro de un país (Munguía, 2016). 
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La coordinación dentro de las actividades logísticas es de suma importancia, sobre todo 

tratándose de empresas de transportistas, ya que la falta de un correcto acoplamiento de las 

funciones relacionadas al traslado de mercancías hasta el lugar de destino, puede obligar a 

perder la confianza de sus clientes, y más tratándose en un entorno en donde los plazos de 

entrega son demasiado estrictos (Dorta, 2013).  

  

Lo anterior, lleva a considerar la importancia que tiene la comunicación interna dentro de las 

empresas transportistas, ya que con ella se puede lograr una correcta coordinación de las 

actividades a fin de satisfacer a sus clientes.  

 

En caso especificó de una de las empresas transportistas de Ciudad Juárez, líder en el ramo 

del transporte de carga, el problema que presenta esta organización, está dada por la mala 

comunicación interna entre los departamentos involucrados con el traslado de las mercancías, 

misma que ha generado una excesiva rotación de personal en el departamento de operaciones, 

provocando problemas con los cliente y las demás áreas que conforman el departamento de 

tráfico, espacio que se enfoca en la coordinación la logística de los transportes para la carga 

y entrega de las mercancías de los clientes de dicha empresa. 

 

En relación a lo mencionado anteriormente, el presente trabajo tiene como finalidad, 

presentar como el desarrollo y la aplicación de un procedimiento de comunicación en una 

empresa transportista de Ciudad Juárez, se pudieron minimizar los errores en el área de 

tráfico.   

 

Fundamento Teórico 

 

Comunicación en las Organizaciones 

 

La comunicación es un proceso de intercambio de palabras entre dos o más personas, 

involucrando un mensaje, código, emisor y receptor en este proceso (Dirección y gestión de 

empresas, 2008); por lo que esté, es fundamental para las actividades humanas, ya que a 
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través de esté, se puede generar consciencia sobre determinados problemas y propiciar la 

búsqueda de alternativas para su solución (Soria & Pérez, s.f.). 

 

Desde el punto de vista organizacional, la comunicación orientada a las empresas, se define 

como “El intercambio de información dentro y fuera de una empresa con un fin plenamente 

planificado” (Dirección y gestión de empresas, 2008); que como medio intangible, repercute 

en el desarrollo de estas, de ahí que la gestión debe ser rigurosa, profesional y apegada a los 

objetivos (Estudio de Comunicación, 2016).  

 

No solo aporta desarrollo, sino que también previene y supera crisis internas y externas, así 

como también contribuye con la cohesión y la productividad, con la finalidad de lograr los 

resultados esperados (Señarís, 2016); toda vez, que la dinámica empresarial juega un papel 

preponderante en la comunicación, al informar tanto de manera interna como externa de los 

acontecimientos en la organización (Rodríguez, 2016). 

 

La comunicación dentro de las empresas, se puede clasificar en dos tipos (Dirección y gestión 

de empresas, 2008):  

 

x Externa: Se enfoca en personas u organizaciones exteriores a la empresa, mismas que no 

mantiene relación muy estrecha con la empresa, tales como clientes, proveedores, 

competencia, medios de comunicación y público en general. Estas se atañen a la 

marketing y a la publicidad. 

x Interna: Se centra en las personas que mantiene un interés directo con la organización, 

accionistas, directivos, empleados, contratistas, etc. 

 

La comunicación organizacional, menciona Álvarez (2012), que está avanzando en tres áreas, 

las cuales son: 

x La administración de la reputación e intangibles. 

x Las relaciones directas con accionistas, proveedores, medios, opinión, mercado, 

empleados, etc. 

x El establecimiento de índices de valoración de la comunicación. 
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Comunicación Interna 

 

La comunicación interna es una herramienta clave para la gestión empresarial, según Señarís 

(2016), debido a maximiza el potencial del capital humano visible en los resultados, al 

fomentar la cohesión y a su vez la productividad. Esta dada entre la empresa con su personal. 

Aunado a ello, este tipo de comunicación se da en las organizaciones de departamento a 

departamento (Bermúdez, s.f.); lo que quiere decir que esto se da de manera ascendente, 

descendente y horizontal (Capriotti, 1998). 

 

La importancia de mantener una comunicación interna saludable, se manifiesta en que con 

ello se evita la ansiedad por parte de los interesados al interior de la organización por conocer 

sobre lo que pasa dentro de la empresa, la pérdida de tiempo por la búsqueda de información 

y los rumores; en todos los casos, los resultados pueden ser fatales, ya que afectan el 

rendimiento de los empleados (De Castro, 2017). 

 

Como se mencionó, los resultados fatales según la Dirección y gestión de empresas (2008), 

se caracterizan por: 

 

x Directivos que ignoran la efectividad de los procedimientos. 

x Entorpecimiento de las funciones entre los departamentos, debido al desconocimiento de 

los objetivos. 

x Individuos que desacreditan a aquellos que innovan o se mantienen actualizados. 

 

El desarrollar la comunicación interna, repercute en la eficacia que se refleja en la 

competitividad al exterior, ya que favorece las tareas y esfuerzos de las diversas áreas o 

departamentos de la organización; aunado a la cohesión de las personas, y el sentido de 

pertenencia (véase figura 1) (Capriotti, 1998). 

 

La comunicación interna se puede dar de dos formas, las cuales son (Dirección y gestión de 

empresas, 2008): 
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x Formal: Se relaciona con la información relacionada con la empresa, utilizado los canales 

formales de comunicación 

x Informal: Se relaciona con la información relacionada con la empresa, utilizando canales 

no formales de comunicación (platicas en pasillos, área de comida, fuera de la empresa, 

etc.). 

 

Papel que Juega el Transporte Terrestre de Carga en la Cadena de Suministros 

 

Hablar de transporte de carga, es hacer referencia a los denominados comúnmente como 

Tráileres, los cuales son definidos como: “Un vehículo de transporte pesado, de gran 

tonelaje y dotado de una plataforma” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, citado 

por Reino, 2015); mismo que juega un papel importante en la cadena de suministros, debido 

a la facilidad de adaptación, permitiendo un mejor desplazamiento de las mercancías 

(Munguía, 2016); más tratándose de un entorno en el cual el comercio, adquiere mayor  

relevancia, contribuyendo así la conexión entre las personas y los bienes (Regional Plan 

Association, 2016).  
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Figura 1: Funciones de la comunicación interna 

 
Fuente: Capriotti, 1998 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el papel que juega el transporte dentro de la 

logística es importante, al grado de formar parte del proceso productivo (Dorta, 2013); toda 

vez que este interviene en el proceso de traslado de las mercancías desde el punto de 

desembarque, hasta el punto de consumo final (De Rus, López, Román, Tovar, & Trujillo, 

2002). Es decir, que desde el punto de vista de la cadena de suministros, la función que 

presentan los transportes de carga en general, ya sea para la elaboración de bienes o 

prestación de servicios, afectan o beneficial al cliente final al verse reflejados en el precio y 

la disponibilidad de productos, tanto en tiempo como en cantidad (Sarache, Tamayo, & 

Builes, 2007). 
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Debido a la importancia del transporte terrestre de carga dentro de la cadena de suministros, 

y como impulsora de la industria y el comercio, esta debe ser eficaz y eficiente, en la cual se 

deba cuidar que la entrega de productos o materiales se efectúen de manera puntual, 

responsable con integridad, y con bajos costos (Reino, 2015).  

 

La creciente importancia de la competitividad en los mercados, que exigen un mayor nivel 

de servicios y exigencias en el cumplimiento de las entregas a los clientes, el transporte se ha 

convertido en un elemento generador de esa ventaja competitiva, al formar parte del 

incremento al valor o valor agregado de los productos; además de ser una estrategia de costos 

para las empresas, lo que lleva a las organizaciones a considerar el outsourcing o 

tercerización de traslado de mercancías (Islas, Jiménez, & Vázquez, 2003). 

 

Lo anterior, ha generado la creación de empresas dedicadas a la prestación de servicios 

logísticos, debido a la necesidad de las organizaciones por optimizar recursos y la búsqueda 

de la satisfacción del cliente (Moreno & Ochoa, 2008); toda vez que el outsourcing permite 

convertir los costos fijos en variables (Islas, Jiménez, & Vázquez, 2003).  Recalcando la 

tendencia a la desindustrializar las organizaciones, orientado a la suavización, con la 

intención de asegurar la rentabilidad y el éxito financiero (Rojas, Bejarano, & Marín, 2016); 

logrando así con ello, reducir los costos en materia de transporte. 

 

Comunicación Interna en Empresas de Servicios de Transporte Terrestre de Carga 

 

Una vez que se ha establecido la razón e importancia de las empresas transportistas de carga 

terrestre para la cadena de suministros, y para las estrategias empresariales, en los párrafos 

anteriores, es ahora momento de poner atención en lo que implica mantener una buena 

comunicación interna para lograr la satisfacción del cliente y lograr con los objetivos de la 

cadena de abastecimiento. 

 

La comunicación interna representa para las empresas una herramienta para el desarrollo 

organizacional, a través de generar un vínculo entre el personal y está;  ya que de ella emana 
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que el alcance de los objetivos corporativos y culturales, organizacionales, funcionales, 

estratégicos y comportamentales de la empresa (Bermúdez, s.f.).  

 

En el caso de las empresas dedicadas al servicio de transporte de carga, es de muy 

significativo mantener una comunicación adecuada al interior de la organización, ya que “la 

falta de comunicación o mala comunicación incide directamente en el correcto desempeño 

de los empleados, jefes, y los diferentes departamentos, incluso repercute en la percepción 

de un mal servicio por parte de los clientes” (Valenzuela, 2014). 

 

El manejo de la información en el campo de la logística, y en el caso específico de las 

empresas prestadores de servicio de carga terrestre, permiten mantener una integración, una 

cooperación, y coordinación en las actividades que se integran en la cadena de suministros 

(Carro & González, s.f.); por lo que se deben generar sistemas adecuados de comunicación 

interna, que comprometan a los empleados a realizar sus funciones de acuerdo con los 

objetivos que se persiguen dentro de la cadena de aprovisionamiento (Valenzuela, 2014). 

 

Metodología 

 

El presente trabajo de investigación, se efectuó considerando una metodología, cuantitativa, 

toda vez que, a través de la medición y la cuantificación, se puedo alcanzar el conocimiento, 

aplicando herramientas estadísticas que proporcionan una información de la realidad de las 

situaciones objeto de análisis (Monje, 2011); Así mismo, es de tipo descriptivo, debido a que 

las variables objeto de la investigación se analizaron de manera aisladas o independientes, 

describiendo su comportamiento dentro del fenómeno o problema a estudiar (Cazau, 2003). 

Finalmente, se considera que transversal, ya que solo se obtendrá de la población objeto de 

estudio, información en un solo momento (Malhotra, 2004). 

 

El instrumento de recolección de datos que se aplicó, fue la bitácora, mismo que consiste en: 

“un recurso con el que llevas las anotaciones de las observaciones realizadas” (Ramírez, 

2018). 
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Fuentelsaz, Icart & Pulpón (2006) hacen mención que la población consiste en “El conjunto 

de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las que se desea 

estudiar” (Fuentelsaz, Icart, & Pulpón, 2006). Sin embargo, en este caso se consideró como 

objeto de estudio a los departamentos involucrados con el traslado de carga, e incidentes 

originados por comunicación interna aplicada en la empresa transportista. 

 

Una muestra consiste en “el grupo de individuos que realmente se estudiaran, es decir un 

subconjunto de individuos de la población. Para que se puedan generalizar los resultados la 

muestra debe ser representativa y esto significa que los criterios a revisar tienen que estar 

bien establecidos” (Fuentelsaz, Icart, & Pulpón, 2006). Para efectos de este trabajo, no se 

considerará muestra, sin embargo se contabilizaran los incidentes presentados durante el 

periodo mayo-agosto del 2019. 

 

Como instrumento de análisis de datos, se consideró la técnica de frecuencias relativas, 

misma que resalta los patrones con los cuales se pueden observar y analizar la información 

del fenómeno a estudiar (Levin & Rubin, 2004). 

 

La frecuencia relativa, es el resultado de haber obtenido la frecuencia absoluta, y que será 

multiplicado por 100 (Fernández, Cordero, & Córdoba, 2002).  

 

Formula: 

 

Fr= (n/N)*100 

Fr = Frecuencia relativa 

n = Frecuencia absoluta simple 

N = Total de la muestra 
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Desarrollo y Resultados 

 

Procedimiento Anterior de Comunicación 

 

El procedimiento que aplicaba la empresa transportista antes de que se efectuaran las 

modificaciones al proceso de comunicación interna, relacionada con la coordinación de las 

cargas, consistían en que al momento de llegar el formato denominado Ajuste Modificación 

y Agregar (ACA), se notificaba solo cara a cara del movimiento, sin enviar vía correo 

electrónico el ACA para posibles dudas con el movimiento o ruta. 

 

En el caso del aviso de embarque llegaba a liquidaciones, la persona lo entregaba a tráfico 

local (o en el caso de cajas vacías se quedaban ahí mismo) se comunicaba con el cliente sobre 

el movimiento y el cliente mandaba el ACA y era quien confirmaba los movimientos al 

departamento de Administración de Transporte (TMS). 

 

Los incidentes de esta comunicación, generaba lo siguiente:  

 

x Llegadas tarde a las entregas o recolecciones. 

x Estancia de más de dos semanas de cajas de líneas rentadas (cobro por el mismo). 

x Desvió de información constante con el cliente (no se avisaba de problemas con las rutas, 

cajas, bodega o tiempos de cruce al igual si alguna ruta no se importaba). 

x Cierre de cargas a destiempo por no saber sobre las cajas que llegaban de planta vacías. 

x Conflictos entre departamentos por llegadas tarde a planta. 

x Recolecciones o entregas no realizadas. 

x Tiempo de llegada a la empresa incorrecto. 

 

Procedimiento de Comunicación Nuevo 

 

Como solución a lo anterior, se planteó un procedimiento para una mejor y correcta 

comunicación en la operación, fluida y eficiente para evitar incidencias, el cual consiste en 

(véase figura 2): 
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1. Se recibe un ajuste (ACA) / aviso de embarque de alguna ruta programada o una ruta 

agregada. 

x ACA: cambio de destino / origen, ruta agregada, cancelación de stop (recolección / 

entrega) o ruta 

x   Aviso de embarque: caja vacía, recolección / entrega local, exportación. 

2. Dando inicio por la recepción de la indicación (ajuste / aviso de embarque).  

3. En este momento se comenta un ajuste pedido por él cliente, una vez comentado con el 

líder de TMS o coordinadores (cruce o ruta corta) de la empresa cliente, o en el caso de 

liquidaciones, el operador llega con la papelería del remolque y la entrega a la persona 

de liquidaciones esta misma persona la entrega a cruce internacional. 

4. Se recibe en el departamento de TMS y se confirma el ajuste vía cara a cara con cada 

uno de los departamentos involucrados, se envía correo electrónico y se hace llamada 

con el cliente con un tiempo de llegada aproximado.  

5. En algunos casos cuando se va a modificar alguna ruta o a eliminar se hará una 

videoconferencia para comunicar, una vez que se haya efectuado por este medio, es 

notificado vía cara a cara, y vía correo electrónico. Lo anterior, para que quede de 

respaldo. 

6. Si en algún momento dado se llegan a presentar dudas se aplica parte de la 

retroalimentación anteriormente ya aplicado para retroalimentar la información dada por 

parte del cliente. 

 

Diferencias Entre el Procedimiento Anterior y el Nuevo 

 

Con la aplicación del procedimiento mencionado, se pudo observar una diferencia es el 

departamento que recibe la información y la forzosa confirmación mediante ACA por TMS 

y el cliente, ante el departamento que recibía la información que es liquidaciones, ahora esa 

información se pasa a cruce y cada movimiento depende de confirmación del TMS y el 

cliente para realizar el movimiento. 
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Este cambio dio como resultado disminución en un 71% las llegadas tarde, de un 429%, las 

estancias y desvíos de comunicación disminuyeron en su totalidad de un 29%, el cierre de 

cargas a destiempo disminuyo a un 14% de un 143% que se presentó durante el estudio, los 

conflictos en departamentos bajo a un 14% debido a una buena comunicación, los pick up y 

entregas no realizadas no se han presentado debido a que se lleva el método implementado, 

los tiempos de llegada incorrectos bajaron en un 29%, ya que se tiene una optimización de 

movimientos mejorada (véase gráfica 1). 
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Figura 2: Procedimiento de comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 1: comparación de incidencias  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones  

De acuerdo con lo expuesto, se concluye en esta investigación, que para mantener el éxito en 

los procesos logísticos, y más específicamente en el traslado de mercancías, un elemento 

indispensable es la comunicación, ya que para lograr una operación eficiente se debe 

mantener una comunicación excelente entre departamentos. 

 

En el caso de esta empresa transportista, se pudo observar que durante el tiempo en el que se 

desarrolló e implementó el procedimiento mencionado, se notaron varios factores que 

perjudicaban bastante a la operación y se tomaron con cuidado, debido a que perjudicaban a 

la misma, como, por ejemplo, los desvíos de comunicación ante cualquiera de las incidencias 

identificadas, ya que estas se desarrollaban debido a la falta de coordinación, motivo que dio 

origen a trabajar para convertirlas en beneficio para mantener la eficiencia en el traslado de 

mercancías a los clientes, y lograr así la satisfacción de esté. 
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Resumen 

Las organizaciones han recurrido a la utilización de la tecnología de información como base 

de toma de decisiones para lograr una ventaja competitiva. En una institución educativa, las 

tecnologías de la información se han convertido en parte fundamental para dar soporte a sus 

actividades dirigidas a brindar servicios educativos a la sociedad y cubrir las necesidades 

para la realización de las labores de su propia comunidad universitaria.  La infraestructura de 

telecomunicaciones está integrada y unificada por las redes de voz y datos que brindan 

soporte tecnológico a los servicios de voz, datos, imagen y video. Para una empresa o 

administración esta gestión centralizada se traduce en beneficios, como son el disponer de 

una infraestructura común de acceso, transporte de información, ahorro en los costes de 

mantenimiento, así como optimizar la gestión y la producción. La administración de 

proyectos es una metodología usada a nivel mundial por empresas e instituciones que permite 

alcanzar objetivos en un tiempo determinado. Dentro de los objetivos específicos que se 

plantean en la presente investigación son analizar los proyectos de tecnologías relacionados 

a la infraestructura de la red de datos y voz en la Dirección de  Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones (DTIC) en una Universidad Pública para identificar debilidades, realizar 

un análisis comparativo entre las disciplinas y procesos del PMI y los procedimientos 

actuales del área de gestión de infraestructura tecnológica combinando ambas prácticas, 

definir la forma en que procesos del PMBOK se pueden integrar a los activos de la DTIC y 

diseñar los formatos requeridos para su documentación. 

 

Palabras Clave: Administración de Proyectos, Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Buenas prácticas 

 

Abstract 

Organizations have resorted to the use of information technology as a basis for decision-

making to achieve a competitive advantage. In an educational institution, information 

technologies have become a fundamental part to support their activities aimed at providing 

educational services to society and meet the needs for the work of their own university 

community. The telecommunications infrastructure is integrated and unified by voice and 

data networks that provide technological support to voice, data, image and video services. 
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For a company or administration, this centralized management translates into benefits, such 

as having a common access infrastructure, information transport, maintenance cost savings, 

as well as optimizing management and production. Project management is a methodology 

used worldwide by companies and institutions that allows to achieve objectives in a given 

time. Within the specific objectives that are proposed in the present investigation, analyze 

the projects of technologies related to the infrastructure of the data and voice network in the 

Directorate of Information and Communications Technologies (DTIC) in a Public University 

to identify weaknesses, perform a comparative analysis between the disciplines and processes 

of the PMI and the current procedures of the technological infrastructure management area 

combining both practices, defining the way in which PMBOK processes can be integrated 

into the assets of the DTIC and designing the required formats for documentation . 

 

Keywords: Project Management, Information and Communication Technologies, Good 

practices 

 

 

Introducción 

Las tecnologías deben brindar una adecuada base tecnológica que permita colaborar en el 

planeamiento de las estrategias de la institución. Con el fin de fortalecer la comunicación e 

información, surge la necesidad de desarrollar proyectos que brinden soluciones tecnológicas 

que permita una comunicación fácil, rápida y económica entre el personal directivo, 

administrativo, académico, alumnado y usuarios externos, así como proponer una 

metodología para la implementación de proyectos. 

Una de las funciones de la DTIC es administrar o asesorar los proyectos informáticos en los 

espacios universitarios y dada la importancia de esta dirección, el presente documento tiene 

como objetivo elaborar una metodología para la Administración de Proyectos tecnológicos 

considerando las mejores prácticas propuestas por el PMI. 

Trabajar en una transición de infraestructura tecnológica y a la vez en una mejora en los 

procesos de su implementación que conlleva principales beneficios tales como: 

x Mayor alcance en número de usuarios 

x Reducción del gasto-beneficio de la nueva tecnología 
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x Disminución del costo en nuevas instalaciones y mantenimiento equipo 

x Mejor uso de los recursos planeados 

x Reducción en tiempo de implementación 

x Reducción de incidentes que ocasionan mayores gastos, tiempo y recursos humanos 

Por otro lado, la necesidad de aplicar una metodología basada en las mejores prácticas de 

administración de proyectos y contar con una debida documentación en su desarrollo traerá 

como beneficios: 

x Identificar todos los interesados en un proyecto, sus necesidades y requerimientos. 

x Evaluar y documentar las experiencias de cada ingeniero de soporte, lo que generará 

mejores prácticas y oportunidad de resolver una situación frente al usuario. 

x Reducir el tiempo de respuesta en servicios críticos considerados desde la planeación. 

x Crear una base de conocimiento de las experiencias positivas y negativas que han 

sido adquiridas. 

x Disminución de errores en la prestación de los servicios liberados. 

x Fomentar las bases de su aplicación en proyectos de otras ramas tecnologías y áreas 

de la DTIC. 

x Obtener índices que muestren la continuidad y cumplimiento de los resultados 

esperados. 

 

Descripción de la Problemática 

Es la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es la encargada de 

proponer, planear, desarrollar y entregar el servicio de las actualizaciones de tecnología 

implementadas en la Universidad; sin embargo, existen aspectos que complican la 

modernización o implementación de soluciones informáticas: la dispersa ubicación 

geográfica de los espacios universitarios en el Estado de México; la diversidad de 

tecnologías, los años de uso el equipamiento que lo vuelve obsoleto o rebasado en su 

capacidad, la difícil integración a nuevas soluciones existentes en el mercado, los arquetipos 

de comunicación entre otras instancias de la misma universidad cuando la parte de la 

infraestructura tecnológica se integra a la construcción o modificación de edificios o 

planteles, la coordinación con el personal encargado de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) en cada espacio universitario con distintos niveles de conocimiento 
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al respecto, horarios o situaciones laborales, la selección, coordinación y seguimiento con los 

proveedores de servicio, para los que en algunos casos la DTIC actúa como responsable de 

la entrega del servicio y de su disponibilidad y al mismo tiempo intermediario, dando 

cumplimiento con la normatividad existente dentro de la misma organización y/o los aspectos 

ambientales en cada espacio (DTIC, 2014). 

Para lo anterior, en la UAEM existen tres formas en las que se realiza una instalación o 

actualización de infraestructura: la primera es en la creación de espacios nuevos, la segunda 

cuando se presentan fallas irreparables en el equipo de algún espacio, la tercera es cuando 

se planea la actualización del equipamiento en edificios o campus como parte de un proyecto 

involucrando a varias dependencias con centros de costo, autoridades y responsables de TIC 

independientes. 

En este mismo sentido, en proyectos en los que se ha tenido la oportunidad de participar se 

han presentado inconformidades con los usuarios finales, encargados de TIC y/o autoridades 

derivados de la cantidad de dependencias y usuarios impactados por la modificación de su 

infraestructura, presentándose comentarios como retraso en la entrega de información y/o la 

forma del alcance del proyecto ya que los tiempos de entrega e instalación terminaron no 

siendo los acordados, la transición ha causado problemas en las labores de la organización 

ya que no ha existido la suficiente capacitación, los potenciales participantes no fueron 

involucrados en la planeación, no se ha manifestado conocimiento del momento inicial o 

final del proyecto, ha existido desconocimiento del procedimiento, tiempo y alcance de la 

garantía, los cambios al proyecto no han sido gestionados de una adecuada forma, no se 

encuentra plasmado por escrito la información requerida para el seguimiento de las 

actividades, el servicio o soporte post-instalación de los proveedores en ocasiones no existe 

y no se ha realizado una evaluación de mismos. 

Sin embargo, el problema no termina aquí, de parte del equipo de ingenieros de soporte de la 

DTIC participante en los proyectos, se ha detectado que la comunicación entre las distintas 

áreas y departamentos que intervienen de manera directa o indirecta no es la adecuada, no se 

específica la persona, el medio, el tiempo y el contenido de la información. De mismo modo, 

la información no se guarda en una base del conocimiento para futuros proyectos y por ende 

no se consideran esas experiencias para los nuevos casos, basándose en la mayoría de las 
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ocasiones del conocimiento empírico de los ingenieros, responsables de área y jefes de 

departamento. 

Además, la DTIC no posee una metodología específica que guíe la forma en que se deben 

administrar las actividades durante la implementación de los proyectos de voz. Los 

ingenieros de tecnologías, responsables de área no tiene un estándar para administrar de las 

actividades a realizar y cada uno considera su método de trabajo. Esto impide contar con 

indicadores que permitan medir el nivel de calidad al concluir la implementación del 

proyecto. 

En el aspecto de seguimiento, manejo o administración de la documentación durante la 

implementación de proyectos llevados a cabo en la DTIC se han presentado modificaciones 

a la infraestructura ya existente o adecuación del nuevo equipamiento. 

Dichas modificaciones han impactado otras áreas como son Seguridad, Monitoreo de la red, 

Base de datos o Mantenimiento a Sites o han requerido de configuraciones críticas, las cuales 

se han realizado, pero no se lleva un control de evidencias, almacenamiento o análisis 

posterior, inclusive en el momento cuando se requiere autorización por parte del Jefe de 

departamento, Director de TIC o del espacio universitario en ocasiones no presenta un 

adecuado estudio para la gestión del cambio y análisis de riesgo o impacto. 

Por último, también se busca desarrollar un mejor control en los servicios entregados por los 

proveedores, desde su planeación, negociación, seguimiento, entrega de servicios, 

calendarización, garantías, control de cambios, comunicación, administración del personal, 

además de un seguimiento y evaluación de la solución, considerando la información y 

resultados para futuros proyectos (Guido y Clements, 2012). 

Aunque los procesos para la administración de proyectos del PMI aporta un valor a su 

administración, éstos no resultan tan ágiles y flexibles para su puesta en práctica en cualquier 

tipo de proyecto, dada su falta de practicidad, ya que no estructura de manera sencilla y clara 

como implementar los conceptos, otorgándole la misma importancia a todos los procesos 

involucrados, sin destacar aquellos que son críticos para el éxito de este. 

Por lo tanto, se busca desarrollar una metodología de los procesos involucrados en la 

administración, indicando los documentos, formatos o formularios que se deben requisitar, 

además de incluir a los responsables de realizar cada actividad, delimitar claramente 
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responsabilidades, comunicación, seguimiento y control, pero siempre con la idea de aplicar 

un método sencillo y claro para su gestión y aplicación. 

El objetivo principal de la investigación es apoyar a la aplicación de una metodología de 

buenas prácticas de administración de proyectos en el departamento de Gestión de 

Infraestructura de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de una 

Universidad Pública. Partiendo de lineamientos específicos como: Evaluar la forma en que 

se desarrollan los proyectos de infraestructura en el departamento de la Gestión de 

Infraestructura de la DTIC analizando 3 estudios de caso; Determinar los procesos y área del 

conocimiento de las mejores prácticas de administración de proyectos aplicables a los 

actuales procesos, procedimientos y políticas de la DTIC de proyectos de infraestructura y 

cómo Diseñar una metodología basada en buenas prácticas de administración de proyectos 

para el DGI de la DTIC. 

Se puede plantear las siguientes preguntas de Investigación: 

¿Cómo percibe el usuario del servicio, el participante del proyecto, los interesados y los 

proveedores, el servicio de los proyectos de infraestructura de voz y datos realizados? 

¿Es adaptable una metodología de buenas prácticas de administración al actual método de 

implementación de proyectos de infraestructura en el DGI de la DTIC? 

 

Desarrollo 

Las organizaciones se definen como grupos de personas que deben coordinar sus actividades 

en función de lograr sus objetivos (Kerzner, 2009), estas organizaciones requieren de 

comunicación, entendimiento de las relaciones e interdependencias entre la gente y se ven 

influenciadas por la tecnología, la disponibilidad de recursos, competencia con otras 

organizaciones y requerimientos para tomar decisiones, entre otras cosas. Las organizaciones 

continuamente se reestructuran para adaptarse a las necesidades del medio en el que se 

desenvuelven. 

Las organizaciones se dividen en tres niveles jerárquicos: operativos, gerencial intermedio y 

estratégico. El tamaño de la organización, los sistemas, los procesos implementados, el 

enfoque que la organización le da y la importancia de un proyecto en particular determinan 

la forma en que el director del proyecto interactúa con las personas en cada uno de esos 

niveles. Esta jerarquía también influye en factores tales como el nivel de autoridad del 
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director, los recursos y los miembros del equipo disponibles (Project Management Institute 

[PMI], 2013). 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único (PMI, 2013). 

A partir de aquí, se analiza la definición comenzando por la palabra temporal, debido a que 

un proyecto tiene un principio y un fin determinado. El fin se obtiene cuando se alcanzan los 

objetivos por los cuales fue iniciado, cuando se considera que los objetivos no podrán ser 

alcanzados, la necesidad que impulsó la creación del proyecto ya no existe o si el cliente, 

patrocinador o líder decide finalizarlo. Cada proyecto tiene sus límites presupuestarios, 

humanos o materiales. 

Un proyecto tiene un objetivo claro que establece lo que se logrará (Guido y Clements, 2012). 

El objetivo se define en términos de producto final o entregable, programa y presupuesto. 

Acorde con el PMI (2013), un proyecto puede generar: 

 

x Un producto que puede ser un componente de otro elemento o un elemento final en sí 

mismo. 

x Un servicio o la capacidad de realizar un servicio. 

x Una mejora de las líneas de producción o servicio existentes. 

x Un resultado tal como un producto o un documento (p. ej. un proyecto de investigación 

que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una 

tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad). 

 

El logro exitoso del objetivo del proyecto está circunscrito a varios factores, 

que incluyen: 

x El alcance es todo el trabajo que se debe realizar con el propósito de producir todos los 

entregables (el producto tangible o los elementos que se entregarán), éste debe garantizar 

al cliente que los entregables cumplen con los requisitos o criterios de aceptación y lograr 

el objetivo del proyecto. 

x Las expectativas de calidad deben definirse desde el inicio. El criterio de aceptación es 

mediante mecanismos como las normas, las inspecciones y las auditorías que deben 

ponerse en marcha para asegurar que se cumple con la calidad a lo largo del proyecto y 
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no sólo al final, cuando podría resultar costoso corregir los errores (Escuela Europea de 

Excelencia, 2016). 

x El programa o agenda del proyecto es el cronograma que especifica 

cuando debe comenzar o terminar cada tarea o actividad. 

x El presupuesto de un proyecto es el monto que el patrocinador o cliente ha 

acordado pagar por los entregables. 

x Los recursos para realizar las tareas, los cuales incluyen personas, materiales, equipos y 

instalaciones. 

x Los riesgos son los factores que pueden afectar negativamente el logro de los objetivos. 

x La responsabilidad del gerente de proyectos (líder de proyecto) es asegurarse que el 

cliente quede satisfecho. 

Considerando la dirección como la acción y efecto de encaminar la intención y las 

operaciones a determinado fin (Real Academia Española, 2014). La dirección es la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para 

cumplir con los requisitos. (PMI, 2013). 

Participar en la gestión y dirección de un proyecto supone conocer los recursos y objetivos, 

así como tener en cuenta las limitaciones. Este conocimiento nos permite optimizar nuestro 

trabajo y adaptarlo a los requisitos más específicos y más relevantes del proyecto. La 

dirección pasa de ser una tarea aislada a constituirse en una herramienta para mejorar el 

desarrollo de las actividades técnicas (Maigua y López, 2012). 

Dirigir un proyecto por lo general incluye entre otros aspectos (PMI, 2013): 

 

x Identificar requisitos. 

x Abordar las necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados. 

x Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza 

colaborativa entre los interesados. 

x Gestionar a los interesados para cumplir con los requisitos del proyecto y generar 

entregables. 

x Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen el alcance, el cambio, 

la planificación, dirección, éxito y monitoreo. 
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Dentro de los Factores críticos de los proyectos según Guido y Clements (2012), algunos de 

los factores críticos de los proyectos pueden ser: 

x La planificación y la comunicación que eviten que ocurran problemas sobre el logro del 

objetivo. 

x Tomarse tiempo para desarrollar un plan bien diseñado antes de iniciar. 

x Un proyecto debe tener un objetivo bien definido. 

x Lograr la satisfacción del cliente requiere una comunicación con él, para mantenerlo 

informado y determinar si las expectativas han cambiado. 

x La clave para medir el control del proyecto es medir el avance real y comprarlo con el 

planeado, y aplicar acciones correctivas, de ser necesario. 

x Una vez que concluye el proyecto, evaluar el desempeño para saber que se podrá mejorar 

en el futuro. 

Una metodología es un “conjunto de métodos que se sigue en una investigación científica o 

en una exposición doctrinal” (Real Academia Española, 2014). La metodología, es la parte 

del proceso que permite estandarizar y ordenar los métodos y técnicas para llevar a cabo la 

administración de proyectos con el fin de hacerla más eficiente y eficaz. Las metodologías 

imponen un proceso disciplinado, detallado y con la opción de reutilizar objetos 

(documentos, plantillas, etc.). 

La Guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) desarrollada por el “Project 

Management Institute” (PMI), es una “metodología de dirección de proyectos que define un 

conjunto de Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos relacionados y con funciones de 

control que se consolidan y combinan en un todo funcional y unificado. La metodología de 

dirección de proyectos puede ser un proceso de maduración formal o una técnica informal” 

(PMI, 2013). 

Un proceso como lo define el PMI, es un conjunto de acciones y actividades relacionadas 

entre sí, que se realizan para crear un producto, resultado o servicio. Cada proceso se 

caracteriza por sus entradas, las herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las 

salidas que se obtienen. Se define así mismo a la administración como la “acción de ordenar, 

disponer y organizar” (Real Academia Española, 2014). Dentro de la administración de 

proyectos, “los procesos son guías para aplicar los conocimientos y habilidades apropiadas 

relativas a la dirección de proyectos durante el proyecto”. (PMI, 2013). PMI considera el 
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logro de la dirección de proyectos mediante la aplicación e integración adecuadas de 47 

procesos, agrupados de manera lógica categorizándolos en 5 grupos.  Los Grupos de 

Procesos, aunque se presenten de forma individual, son actividades que se vinculan entre sí 

y rara vez son eventos discretos o únicos. La salida normalmente se convierte en la entrada 

para otro u otros procesos, transformándose en un entregable del proyecto, subproyecto o 

fase del proyecto (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Grupo de procesos de la Dirección de Proyectos (PMI, 2013). 

 

Los procesos en la gestión de integración (cuyo número posterior entre paréntesis 

corresponde a la numeración en el PMBOK) son: 
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Conocimiento 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
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Planificaci

ón 
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Proyecto 

Dirigir y 

Gestionar el 

Trabajo del 
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(4.3) 

Monitorear y 
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del Proyecto 

(4) 

(4.1) (4.2)  

Realizar el 

Control 

Integrado 

de Cambios 

(4.5) 

Tabla 1. Correspondencia entre Grupos de Procesos y el Área de Gestión de Integración del 

Proyecto. Elaboración propia 

 

Al final de todos los procesos, un proyecto se considera exitoso si se realiza en el tiempo 

establecido, con los costos estimados, con los alcances pactados completos y con la calidad 

técnica aceptada por el cliente. Actualmente acorde con Kerzner (2009), la definición de 

éxito en un proyecto se compone de factores adicionales: 

x Dentro del periodo de tiempo especificado. 

x Dentro del presupuesto estimado. 

x Con los niveles de desempeño y especificaciones pactados. 

x Con la aceptación del cliente/usuario. 

x Con un mínimo de cambios acordados mutuamente, en los alcances. 

x Sin alterar el flujo de trabajo crítico de la organización del cliente. 

x Sin cambiar la cultura del trabajo. 

 

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

En el proceso de satisfacer las necesidades de sus clientes, toda organización cuenta con un 

eslabón clave conformado por el conjunto de proveedores: si ellos fallan en suministrar 

productos y/o servicios que cumplan con lo requerido (especificaciones técnicas, plazos de 

entrega, cantidades, etc.) ocasionarán inconvenientes que se verán reflejados en las 

prestaciones finales al cliente (Calidad & Gestión, 2015). 

Según las normas ISO (Calidad & Gestión, 2015), al momento de establecer un método para 

la evaluación de proveedores, resulta conveniente que además de considerar los aspectos 

mencionados anteriormente, se definan determinados criterios que favorezcan una 

evaluación adecuada del desempeño de los proveedores tales como: 
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o Análisis de los Plazos de Entregas donde se verifica si el producto o servicio comprado 

está disponible en el momento acordado, ni antes ni después. 

o Cumplimiento de estándar de especificaciones técnicas, aquí se comprueba si el producto 

o servicio comprado alcanza el estándar exigido. 

o Calidad del Servicio que presta: se analiza si la gestión del proveedor ocasiona o no 

inconvenientes, la manera que responde a reclamos o solicitudes, entre otros. 

o Confiabilidad, siendo ésta la demostración de que lo suministrado es confiable 

repetitivamente. 

Otros puntos importantes para la adecuada gestión de compras son los procesos de evaluación 

de proveedores, los cuales deberían tener en cuenta aspectos como: (Calidad & Gestión, 

2015): 

x Experiencia pertinente. 

x Desempeño de los proveedores en relación con los competidores. 

x Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y respuesta a los 

problemas. 

x Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las 

condiciones requeridas. 

x Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante 

todo el período de suministro. 

x Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de 

ofertas. 

x Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 

 

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Ante los nuevos retos que las universidades públicas deben afrontar con el apoyo de las 

tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), se vuelve necesario e inaplazable 

contar con una dependencia que responda de manera pronta y expedita, a las crecientes y 

siempre cambiantes necesidades y expectativas en materia de TIC que se requieren y 

demandan. En este sentido y considerando las fortaleza y debilidades, las oportunidades y 

amenazas que la DTIC debe superar, se visualizan la consolidación de algunas áreas definidas 

específicamente para atender asuntos prioritarios que hasta la fecha han quedado de lado tales 
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como la emisión de normatividad y lineamientos en materia de TIC que regulen el uso y 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos de la Universidad, la concentración de la 

gestión de servicios tecnológicos para lograr la atención completa e integral, la 

administración, dirección y control de las iniciativas y proyectos en materia de TIC, además 

de la realización de investigación y análisis de nuevas tecnologías para su implementación 

en la UAEM (DTIC, 2014a). 

Los objetivos primordiales de la DTIC son planear, coordinar, promover, orientar e impulsar 

las TIC, estableciendo y aplicando la normatividad correlativa, proporcionando soporte, 

asesoría, capacitación especializada, servicios técnicos y de proceso de información a los 

Espacios Universitarios, considerando el fortalecimiento de las comunicaciones de voz, datos 

y video a través de las redes de la Universidad y de Internet que contribuyan a la 

simplificación de la gestión, de la prestación de los servicios, y de este modo apoyar las 

funciones sustantivas, adjetivas y regulativas institucionales. (DTIC, 2014c). 

La DTIC (DTIC, 2015a) se divide por sus funciones en los departamentos de Capacitación 

en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Gestión de Servicios (DGS), Gestión 

de Infraestructura (DGI), Ingeniería de Software (DIS), Gestión de Proyectos (DGP) y 

Estrategia Tecnológica (DET), así como una Unidad de Apoyo Administrativo (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Organigrama de la DTIC (2015a). 
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El área de Gestión de Infraestructura, El departamento está conformado por las áreas de Base 

de Datos, Mantenimiento de la Red de Voz y Datos, Mantenimiento de Sites y Noc.  Mantiene 

la operación de la infraestructura física y lógica de cómputo y telecomunicaciones de la 

universidad pública, sobre las redes de voz, datos y video institucionales. 

 

Metodología  

Para sustentar la presente investigación fue acotada de tipo la exploratoria y la descriptiva. 

Investigación exploratoria, para analizar los procesos y métodos actuales en la 

implementación de proyectos en infraestructura de la DTIC actualmente poco estudiados, se 

emplea la investigación exploratoria que se hace revisión de la literatura existente y se 

utilizará para conocer los problemas en cuestión con el fin de comprender, indagar, estudiar 

y definir los aspectos generales y específicos (Mora Rodríguez, 2008). 

Investigación descriptiva, para poder detallar las situaciones y contextos presentados en las 

recientes experiencias de implementación de proyectos en la universidad, se empleará la 

investigación descriptiva, permitiendo determinar cómo fueron desde su inicio hasta su 

conclusión por los interesados. 

Investigación transversal, ya que se sitúa en los últimos proyectos implementados en 

espacios universitarios de la universidad y en los que participó la DTIC como proveedora de 

la solución o intermediaria de una empresa proveedora del servicio. Como estudio de caso, 

en conjunto se pretende analizar la percepción del personal que ha estado involucrado en 

proyectos tecnológicos de la universidad desde el punto de vista de las empresas proveedoras 

del servicio, la DTIC como dependencia integradora e intermediadora y los usuarios finales 

en los distintitos espacios universitarios. 

Como uno de los objetivos iniciales de la investigación es determinar la percepción del 

personal participante en los proyectos y el nivel de satisfacción de los usuarios finales, las 

encuestas de opinión son consideradas como un diseño o método para la obtención de 

información.  

Considerando lo anterior la hipótesis planteada es: ¿Es factible implementar buenas prácticas 

de administración de proyectos en el departamento de Gestión de Infraestructura de la DTIC 

para el cambio de la tecnología de voz? 
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Para definir una muestra, se definió la unidad de análisis (personas, organizaciones, 

periódicos, comunidades, situaciones, eventos) sobre la que se recolecta la información 

dependiendo el planteamiento del problema a investigar y de los alcances del estudio. Para 

el desarrollo de la investigación se considera a tres grupos específicos los cuales son: 

Proveedores, personal DTIC y personal de los espacios universitarios. 

El trabajo se enfocará en muestras no probabilísticas, debido a que serán seleccionadas por 

su participación directa o indirecta en los proyectos realizados. Para esto, se selecciona una 

muestra no probabilística considerando las Secretarías y direcciones ubicadas físicamente en 

el edificio central de Rectoría (Rectoría), del Centro Internacional de Química Sustentable 

(CIQS) y la Unidad Académica Profesional de Acolman (UAP Acolman). La muestra se 

orientará por conveniencia, considerando simplemente casos disponibles a los cuales se tiene 

acceso. La conveniencia será del tipo dirigida debido a que la elección del personal cumple 

con características definidas como fue el proyecto de actualización de telefonía tradicional a 

telefonía IP en espacios universitarios de la UAEM. 

El tipo de la muestra será por conveniencia dirigida, seleccionando en cada espacio el 

siguiente personal para la recolección de datos: 

 

Lugar de implementación Rectoría CIQS UAP Acolman 

 Proveedor   

Ingeniero de soporte 4 2 2 

 DTIC   

Ingeniero de soporte 8 2 2 

 Usuario final   

Responsable de TIC 14 1 1 

Director / Administrador 14 1 1 

Usuario final 14 2 2 

Total de personal a encuestar 54 8 8 

 

Tabla 2. Cantidad del personal encuestado por espacio 

universitario. Elaboración propia. 
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Los espacios que se consideran analizar en el Edificio Central de Rectoría son la Secretaria 

de Rectoría, Dirección de Órganos Colegiados, Dirección de Eventos, Secretaria de 

Docencia, Secretaria de Administración, Secretaría de Secretaría Técnica de Rectoría, 

Secretaria de Extensión y Vinculación, Secretaría de Difusión Cultural, Museo Universitario 

y Galería Universitaria, Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados, Secretaría de Cooperación Internacional, Dirección 

General de Comunicación Universitaria. 

Como espacio foráneo se consideró el edificio del Centro Internacional de Química 

Sustentable y como espacio foráneo la Unidad Académica Profesional de Acolman. 

Para el caso de la Integración a los sistemas de gestión de servicios y calidad actuales de la 

DTIC, se consideró al personal de las siguientes áreas: Mantenimiento de la red de voz y 

datos, Seguridad y NOC. En total se ha considerado la posibilidad de encuestar a 70 personas. 

 

Instrumentos de medición 

Los elementos empleados para la recolección de datos se realizan mediante un enfoque 

cualitativo o cuantitativo a través de cuestionarios. Para la realización del instrumento se optó 

por un cuestionario cerrado utilizando una escala de Likert de 5 opciones (1 = Totalmente 

No Satisfactorio, 2 = No satisfactorio, 3 = Ni Satisfactorio y ni No Satisfactorio, 4 = 

Satisfactorio, 5 = Totalmente Satisfactorio). 

El cuestionario se basó en las buenas prácticas de administración de proyectos, destinando 

una o varias preguntas a resultados esperados de las salidas de cada uno de los 47 procesos 

definidos por el PMI. La encuesta por 81 preguntas cerradas agrupadas mediante los 5 

procesos de un proyecto (inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre). 

 

Aplicación de instrumento 

Fue en un periodo de encuestas de 1 mes, los resultados obtenidos pertenecieron a 5 

ingenieros de soporte por parte de las empresas o proveedores, 7 ingenieros de soporte y 

responsables de área de la DTIC, y por parte del personal de los espacios universitarios: 5 

jefes de unidades de apoyo administrativo, 16 responsables de TIC y 15 usuarios directos. 

Un total de 48 encuestados de los 70 esperados inicialmente, lo anterior debido a las 
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siguientes circunstancias: Al momento del ejercicio, laboraban en puestos distintos a los 

considerados, ya no laboraban para la universidad y falta de interés en participar en el estudio. 

 

Análisis de los resultados 

Con base a los resultados de la hoja de cálculo entregada por la plataforma de encuestas por 

internet, se obtuvo la frecuencia de los resultados por cada una de las preguntas del 

instrumento en una hoja de cálculo en el siguiente orden: Las columnas representan 

(comenzando de izquierda a derecha) el número de pregunta, la pregunta realizada en la 

encuesta, el indicador de pregunta que se empleó en las tablas de validez del instrumento, las 

frecuencia con que se presentaron las 5 posibles respuestas (TNS = Totalmente No 

Satisfecho; NS = No Satisfecho; Ni S Ni NS = Ni Satisfecho Ni No Satisfecho; S = 

Satisfecho; TS = Totalmente Satisfecho), una representación gráfica para visualizar 

fácilmente la tendencia de las respuestas (si la gráfica tiene una tendencia izquierda significa 

que la percepción fue negativa, si tiene tendencia derecha la percepción fue positiva), el nivel 

de prioridad considerando 4 rangos: 

3 Prioridad A, cuando la mayor tendencia son respuestas entre 4 y 5 (S a TS). 

3 Prioridad B, cuando la mayor tendencia son respuestas entre 3 y 4 (ni S ni NS a S). 

3 Prioridad C, cuando la mayor tendencia son respuestas entre 2 y 3 (NS a ni S ni NS) 

3 Prioridad D, cuando la mayor tendencia son respuestas entre 1 y 2 (TNS a NS). 

Por último, la columna de la derecha indica el proceso del PMBOK que es representado por 

la o las preguntas del instrumento de medición realizadas. 

 

a. Procesos de inicio 

Como se representa en la tabla 3, en el inicio de un proyecto, la DTIC si se identifica al 

personal con quien darán seguimiento al proyecto, se les indica el objetivo del proyecto, se 

les informa cómo será su participación y los usuarios prioritarios de manera aceptable, sin 

embargo, los interesados no son involucrados debidamente a las actividades a realizar y no 

hay una continuación de conocimiento cuando los participantes cambian en el periodo de 

implementación. 
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Tabla 3. Análisis de resultados de las preguntas de Procesos de 

inicio (preguntas de la 

1 a la 6). Elaboración 

propia. 

b. Procesos de planeación 

 

En la parte de los procesos de planeación se encuentra una mayor tendencia negativa en los 

resultados obtenidos como se representa en las tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los puntos de 

mayor prioridad a atender son; en la planificación del proyecto, basándose de conocimiento 

de anteriores proyectos y de la UAEM como organización, los alcances del proyecto no son 

totalmente definidos, los requerimientos de los interesados no son registrados en 

correctamente, lo que ocasiona que las actividades a realizarse no se consideren en su 

totalidad, al igual que su secuencia y distribución, los tiempos para cada actividad o etapa no 

son calculados de manera óptima, evitando un cálculo idóneo de la ruta crítica y tiempos de 

holgura. En el caso de los recursos económicos, estos sí son adecuadamente calculados 

debido a que los proyectos de cotizan de manera integral, aunque con deficiencias eficiencia 

y sin un cálculo inicial de los gastos a generarse principalmente en los relacionados a viáticos 

y logística. Para el manejo del personal participante en los proyectos, se cuenta con su apoyo 

y disposición al considerarse su participación como parte de sus actividades laborales, 

aunque la gestión de su solicitud o recompensa de tiempo tiene oportunidad de mejora. La 

comunicación es mínimamente adecuada y al estar bajo políticas de calidad por el SGC, en 

la cual la DTIC se encuentra certificada. Durante los proyectos se han presentado riesgos no 

contemplados inicialmente y sus acciones para mitigarlo o corregirlo tienden a ser decisiones 
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tomadas por el líder de proyecto o jefes de departamento al momento o posterior del suceso. 

En cuanto a las adquisiciones, normalmente y por la experiencia de los ingenieros, si se 

considera el alcance y se contemplan los posibles hitos del proyecto, son entregadas en su 

totalidad. 

Existen posibles mejoras en la selección de los proveedores, esta elección durante su 

participación en el proyecto tiende a ser eficaz, aunque en el enfoque de tiempo o 

procedimiento el resultado no es totalmente eficiente. 

 

 
Tabla 4. Análisis de resultados de Procesos 

de planeación (preguntas de la 7 - 13). 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5. Análisis de resultados de 

Procesos de planeación (preguntas de la 

14 a la 20). Elaboración propia. 
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Tabla 6. Análisis de resultados de Procesos 

de planeación (preguntas de la 21 a la 27). 

Elaboración propia. 

 

 
Tabla 7. Análisis de resultados de 

Procesos de planeación (preguntas de la 

28 - 34). Elaboración propia 

Tabla 8. Análisis de resultados de Procesos 

de planeación (preguntas de la 35 a la 41). 

Elaboración propia. 

 

 
Tabla 9. Análisis de resultados de 

Procesos de planeación (preguntas de la 

42 - 48). Elaboración propia. 

 

 

Tabla 10. Análisis de resultados de Procesos de planeación (preguntas de la 49 - 55). 

Elaboración propia 
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c. Procesos de ejecución 

Como se muestra en las tablas 11 y 12 y considerando el periodo de tiempo de ejecución de 

la implementación, la comunicación directa con sus participantes es muy buena debido a que 

los proyectos generalmente son de pocos participantes y se van realizando parcialmente entre 

los espacios universitarios; sin embargo, existen inconsistencias en los tiempos de entrega 

de las adquisiciones o servicio por parte del proveedor, lo que ocasiona retraso y malestares 

entre los participantes debido que a que no se cuenta con políticas de calidad claras en los 

contratos y órdenes de compra. Lo anterior, también afecta los tiempos de disposición del 

personal de la DTIC y de los espacios universitarios impactando de manera no satisfactoria 

en sus labores cotidianas. La principal ausencia en este conjunto de procesos es la 

comunicación al carecer de precisión, oportunidad y alcance a todos los participantes, ya que 

no se establece una metodología para reportes de estatus del proyecto e informes de avances. 

 

     
 

Tabla 11. Análisis de resultados de Procesos   Tabla 12. Análisis de 

resultados de Procesos de planeación de ejecución (preguntas de la 56 a la 62). Elaboración 

propia.   (preguntas de la 63 a la 69). Elaboración propia. 

 

 

 

d. Procesos de monitoreo y control 

Como se representa en las tablas 13 y 14 en los procesos de monitoreo hay aspectos muy 

positivos y al mismo tiempo muy negativos. Entre los positivos esta la eficiencia del 

personal, áreas y departamentos de la DTIC en brindar respuesta a cambios del cronograma 

y los cambios en los planes que se presentan, además de, al ser parte de la misma universidad, 
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el acercamiento permite brindar una debida atención a los usuarios finales como los son los 

RTIC y operativos para comenzar a emplear el cambio de infraestructura o solución 

instalada. En los aspectos negativos nuevamente se presenta la administración de los gastos, 

fallas iniciales en la solución y modificaciones en las partidas cotizadas con el proveedor, 

debido a que en sus visitas iniciales no se contemplaron en su totalidad los requerimientos y 

posibles problemas, sobre todo los ambientales. 

 
Tabla 13. Análisis de resultados de 

Procesos de monitoreo y control 

(preguntas de la 70 - 76). Elaboración 

propia 

 

 

 

Tabla 14. Análisis de resultados de Procesos 

de monitoreo y control (preguntas 77 - 79). 

Elaboración propia 

e. Procesos de cierre 

Por parte de la DTIC y como se muestran en las gráficas de la tabla 15, la satisfacción de la 

entrega del servicio se refleja por medio de la conclusión de los servicios solicitados vía 

ticket cumpliendo los procedimientos de Gestión de Servicios, pero no se realiza un correcto 

cierre del proyecto reuniendo la información para poder generar una base del conocimiento 

para futuros proyectos. 

 

 
Tabla 15. Análisis de resultados de las preguntas de Procesos de cierre (preguntas de la 80 

y 81). Elaboración propia. 
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Propuesta de Aplicación 

La propuesta que a continuación se describe en la tabla 16 fue desarrollada siguiendo como 

base la Guía de PMBOK del Project Management Institute (2013) y los Grupos de Proceso 

de la Dirección de Proyectos de Mulcahy (2013). Definiendo los 47 procesos aplicables a 

futuros proyectos de la DTIC en la UAEM, la información contendrá cada uno de ellos 

indicando el objetivo, la información de entrada necesaria, las herramientas que se 

recomiendan aplicar por la experiencia personal en la organización y las salidas obtenidas en 

cada proceso, así como su integración con los procesos del SGC de la UAEM. 

 

 

 

 

Grupo de 

Proceso de 

Inicio 

Identificación de los interesados  

 

El resultado de este proceso es un documento de gran importancia 

para el líder del proyecto, permitiendo saber en todo momento a 

quien dirigirse durante su desarrollo. 

 

Como Entrada se considerará básicamente en cada espacio 

universitario al Director, al Administrativo, al Responsable de TIC 

(RTIC), a arquitectos o residentes de obra cuando así se requiera, 

además al personal de la DTIC que incluirá su Director, Jefe de DGI, 

responsables de área involucrados en el desarrollo del proyecto y el 

personal de la empresa o proveedor cuando así aplique quienes 

brindarán servicio, infraestructura y equipamiento, teniendo en todo 

momento presentes las políticas y procedimientos ISO con los que 

se trabaja en la DTIC. Es importante mencionar que la UAEM cuenta 

entre su infraestructura con edificios históricos, por lo que en cada 

proyecto se deberá evaluar si se debe incluir al personal de Dirección 

de Patrimonio Cultural, así como para el caso de los inmuebles 

rentados, será necesario consultar a la Dirección de Obra con el fin 

de conocer las limitaciones existentes por contrato. 
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Herramientas. Reuniones con las autoridades de los espacios 

universitarios, asesoramiento de personal con experiencia en 

proyectos similares y consulta de lecciones aprendidas de anteriores 

proyectos. 

 

Salida. En el Registro de interesados, se registra información de los 

interesados: nombre y grado académico, puesto, rol que 

desempeñará y prioridad en el proyecto, correo electrónico y 

números telefónicos. Este documento se actualizará a lo largo del 

proyecto. 

 

Acta de Constitución de Proyecto 

Documento que Identifique los requisitos, supuestos, riesgos y 

restricciones iniciales, así como acuerdos existentes con proveedores, 

usuarios finales y/o autoridades de la misma institución, se evaluará la 

viabilidad del servicio a entregar, además de crear objetivos medibles. 

x Nombre del proyecto. Incluye Nombre con el que se identifica y 

espacio(s) universitario(s) solicitante(s). 

x Justificación del proyecto, desde el punto de vista cualitativo y 

cuantitativo, por ejemplo; el alcance, los beneficios en costo y 

calidad del servicio y las necesidades a satisfacer. 

x Descripción del proyecto, en redacción ejecutiva y listando los 

servicios, productos o entregables previstos. 

x Líder de proyecto. Se indicará su grado académico y nombre 

completo, el nombre y puesto de su jefe inmediato a quien 

reportará durante la realización del proyecto por parte de la DTIC. 

Se incluirá su autoridad con respecto a la Gestión del personal, 

presupuesto, decisiones técnicas y solución de conflictos. 

x Lista de interesados. Se enlistará al personal con influencia directa 

en el proyecto e incluirá el nombre de la empresa, espacio(s) 
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universitario(s), nombre del personal encargado, autoridad, cargo 

y el rol que desempeñará cada uno de ellos. 

x Objetivos del proyecto. Se indicarán los objetivos medibles a 

entregar al cliente como es; la calidad, tiempos, costos, 

infraestructura, sistemas y aplicaciones o seguridad; indicando en 

cada uno su objetivo particular, los criterios de evaluación, de 

aprobación y el personal a cargo de la entrega. 

x Cronograma. Enlista de manera general las fechas de los 

entregables, objetivos, etapas, servicios y productos del proyecto. 

x Alcances del proyecto. Se delimita lo que se realizará incluyendo 

los puntos fuera de alcance. 

x Lista de entregables del proyecto (servicio o equipamiento) / Hitos 

(metas alcanzadas sin tiempo de actividad). 

x Riesgos de alto nivel. Lista las posibles eventualidades que pueden 

afectar la continuidad del proyecto. 

x Supuestos y restricciones. Listado de las circunstancias necesarias 

para la realización del proyecto y los elementos que restringen o 

limitan su realización. 

x Firma de aprobación del acta. Incluirá nombre completo con grado 

académico, fecha y firma del director de la DTIC, Jefe del 

departamento de Gestión de Infraestructura, líder de proyecto, de 

cada uno de los interesados del proyecto como autoridades de los 

espacios universitarios y representantes de las empresas en caso de 

ser aplicable. 

 

Con la Identificación de los interesados y el Acta de constitución del 

proyecto se finalizaría la primera fase. 

 

 

 

 

 

Plan para la Dirección 

del Proyecto (PDP) 

 

La metodología propuesta se desarrolla de 

la siguiente manera: 
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Grupo de 

Procesos de 

Planificación 

 

 

 

Documento central, 

el cual definirá las 

bases de las 

actividades, costo, 

tiempo y calidad del 

proyecto y nos 

permitirá dirigirlo, 

gestionarlo, 

controlarlo y 

mejorarlo. 

 

 

 

 

Debe contener las 

Líneas Base del 

Alcance, su 

cronograma y costo; 

el Plan de Gestión 

del Alcance, los 

requisitos del 

proyecto, el 

cronograma, la 

calidad, los recursos 

humanos, 

comunicaciones, 

riesgos, 

adquisiciones, 

interesados, 

configuración, 

cambios y costos, así 

a. Análisis previo tomando como 

entrada el Acta de Constitución 

del Proyecto, activos de la 

UAEM y factores ambientales. 

b. Obtención la información 

requerida para cada uno de los 16 

documentos que lo conforman. 

c. Comunicación con los 

principales interesados del 

proyecto para la revisión del 

plan, verificando el 

cumplimiento de las expectativas 

señaladas. 

d. Agendar una reunión de inicio 

del proyecto para la presentación 

de los participantes y firma de 

aprobación. 

e. Actualización constante de la 

información. 

 

 
Figura 3. Propuesta de la secuencia para la 

documentación del Plan de la Dirección 

del proyecto. Elaboración propia. 
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como el plan de 

mejoras. 

 

  

 

 

 

 

 

 

A continuación, se da 

a conocer la 

información que 

contendrá el 

apéndice 5 “Plan para 

la dirección de 

proyectos”, donde se 

documenta cada uno 

de los 21 documentos 

como es la entrada de 

información, 

herramientas y el 

resultado de cada 

proceso, incluyendo 

algunos criterios 

básicos del personal, 

áreas o 

departamentos de los 

organismos 

universitarios. 

 

Los documentos integrados en este 

proceso son: 

• Plan de gestión del alcance. 

• Recopilación y Plan de gestión 

de los requisitos. 

• Definición del alcance. 

• EDT / WBS. 

• Plan de gestión de los 

interesados. 

• Plan de gestión del cronograma. 

• Secuencia de actividades. 

• Línea base del cronograma. 

• Estructura de desglose de 

recursos. 

• Identificación de riesgos. 

• Plan de gestión de los costos. 

• Estimación de costos. 

• Estimación de presupuesto. 

• Plan de gestión de recursos 

humanos. 

• Plan de gestión de la calidad. 

• Plan de gestión de la 

comunicación. 

• Plan de gestión de las 

adquisiciones. 

• Plan de gestión de la 

configuración. 

• Solicitud de cambio. 
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• Plan de mejora de los procesos. 

• Glosario. 

• Firma de elaboración, revisión y 

aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 

Procesos de 

Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigir o liderar el 

trabajo definidos en el 

Plan de Dirección del 

Proyecto (PMI, 2013) 

 

Aseguramiento de la calidad. Permite 

auditar los requisitos de calidad y los 

resultados a partir de las medidas de calidad 

establecidas en la etapa de planificación se 

lleven a cabo en toda la ejecución del 

proyecto. 

Adquirir el Equipo del Proyecto. En este 

proceso se confirma la disponibilidad del 

recurso humano y la formación de equipos 

de trabajo. 

Desarrollar el Equipo del Proyecto. Para 

un sobresaliente desempeño de las 

actividades se debe buscar la mejora de las 

competencias, la interacción entre los 

miembros y el entorno general de los 

equipos de trabajo (PMI, 2013), y así 

obtener resultados óptimos en la ejecución 

del proyecto. 

Dirigir el Equipo del Proyecto. Se debe 

realizar el seguimiento del desempeño, 

proporcionar retroalimentación, resolver 

conflictos y gestionar los cambios en el 

equipo con el fin de optimizar su 

desempeño en el proyecto. 

Gestionar las Comunicaciones. Gestionar 

las comunicaciones es el proceso de crear, 

recopilar, distribuir, almacenar, recuperar 
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la información del proyecto de acuerdo con 

el plan de gestión de las comunicaciones 

(PMI, 2013). Su objetivo es proporcionar 

un flujo de comunicación efectiva y 

eficiente entre el equipo del proyecto y los 

interesados. 

Efectuar las Adquisiciones. Es el 

momento en que se obtiene respuesta de los 

vendedores, seleccionarlos y adjudicarles 

un contrato, alineando las expectativas de 

los interesados internos y externos a través 

de acuerdos establecidos (Mulcahy, 2013). 

Gestionar la participación de los 

interesados. Es el proceso de comunicarse 

y trabajar con los interesados para satisfacer 

sus necesidades/expectativas, abordar los 

incidentes y fomentar la participación 

adecuada de los interesados en las 

actividades del proyecto (Mulcahy, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorear y Controlar el Trabajo del 

Proyecto. El Líder de proyecto revisa e 

informa el avance a fin de cumplir con los 

objetivos de desempeño definidos en el 

PDP, manteniendo informados a los 

interesados del estado actual, las medidas 

adoptadas y las proyecciones del 

presupuesto, el cronograma y el alcance del 

proyecto (PMI, 2013). 

Realizar el Control Integrado de 

Cambios. Consiste en analizar todas las 
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Grupo de 

Procesos de 

Monitoreo y 

Control 

 

 

 

 

 

Este grupo de procesos 

busca identificar áreas 

en el Plan para la 

Dirección del Proyecto 

que requieran cambios, 

y autorizados 

debidamente antes de 

iniciarlos. El beneficio 

es poder medir el 

desempeño y tomar las 

decisiones necesarias 

para la correcta 

ejecución del proyecto 

solicitudes de cambio, aprobarlas y 

gestionar sus cambios aplicados a los 

entregables, los activos de los procesos de 

la organización, los documentos del 

proyecto y el PDP (PMI, 2013). 

Validar el Alcance. Este proceso en 

realidad consiste en involucrar mediante 

reuniones planificadas y frecuentes con el 

cliente o el patrocinador para obtener la 

aceptación formal de los entregables 

(Mulcahy, 2013). 

Controlar el Alcance. Es el monitoreo del 

estado del alcance del proyecto y se asegura 

que todos los cambios solicitados o las 

acciones preventivas o correctivas se hayan 

procesado (PMI, 2013). 

Controlar el Cronograma y Costos. 

Consiste en dar seguimiento al grado de 

ejecución del Cronograma del proyecto y 

en controlar los cambios en la Línea base 

del cronograma y de Costos (Gbegnedji, 

2017). 

Controlar la Calidad. Es el proceso para 

asegurar en cierto grado el nivel de calidad 

en cada entregable, mide los productos, 

servicios o resultados para determinar que 

cumplan con los estándares determinados, 

ayudando a la aceptación del cliente, 

confirmando y documentando el logro de 

los requisitos acordados (Mulcahy, 2013). 
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Grupo de 

Procesos de 

Cierre 

 

 

 

Procesos para 

documentar los 

acuerdos y reunir la 

documentación 

relacionada para futura 

referencia, además de 

negociar el finiquito de 

contratos 

Cerrar las Adquisiciones. Es el proceso 

para documentar los acuerdos y reunir la 

documentación relacionada para futura 

referencia, además de negociar con los 

proveedores el finiquito del contrato. 

 

Cerrar el Proyecto o Fase. Consiste en 

finalizar las actividades a través de todos los 

grupos de procesos de la Dirección de 

proyectos (PMI, 2013). Se debe certificar y 

formalizar que se han cumplido con el 

alcance y los compromisos ante el cliente, 

se libera totalmente al equipo del proyecto, 

incluido al mismo Líder de proyecto y se 

considera el cierre de contratos con 

proveedores y clientes, así como el cierre 

financiero dentro de la organización. 

 

Tabla 16. Propuesta Abreviada para la aplicación Buenas Prácticas en la Administración de 

Proyectos de Gestión de Infraestructura en el Área de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de una IES en una Universidad Pública. Elaboración propia. 

Conclusiones 

Es una necesidad constante por parte de las Universidad pública y máxima casa de estudios 

del Estado, mantenerse a la vanguardia y brindar soporte de calidad a sus actividades 

educativas, administrativas, de investigación, culturales, artísticas y sociales. Parte 

fundamental para el soporte de sus actividades es la infraestructura tecnológica la cual debe 

actualizarse de manera constante mediante la implementen nuevas soluciones en las 

comunicaciones e información. 

La DTIC tiene como responsabilidad dar soporte y proponer nuevas soluciones relacionadas 

con las tecnologías de la información y comunicaciones, y entre sus funciones intrínsecas se 
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encuentra desarrollar proyectos de gran impacto directo o indirecto hacia la comunidad 

universitaria. 

El desarrollo de estos proyectos debe de cumplir con los más altos estándares y normas de 

calidad, aunado al trabajo y apegado al proceso y procedimientos certificados del sistema de 

gestión de calidad de la DTIC, es por ello, la necesidad imperante de desarrollar las 

implementaciones bajo una metodología que permita dirigir los proyectos. De aquí surge la 

importancia de adaptar la metodología de administración de proyectos adaptada a sus 

funciones y formas de trabajo. 

La presente propuesta tuvo el objetivo de adaptar la metodología del PMBOK 5ta edición a 

futuros proyectos de la DTIC, basándose en los resultados de percepción del personal que 

participo en los más recientes. El resultado de la propuesta significó que: 

) Es adaptable a la forma de trabajo de la DTIC y sus activos organizaciones actuales, al 

integrarse y apoyarse en los procedimientos y formatos de la DTIC y de diversas 

dependencias de la universidad. 

) Se brinde valor agregado a sus objetivos, al encausar sus acciones bajo una metodología 

que guie de inicio a fin las implementaciones tecnológicas. 

) Proporcione la creación de una fuente de información que sirva de referencia para futuros 

proyectos como parte de una base del conocimiento generada por la documentación y 

enriquecida de la experiencia de sus participantes. 

) Se regulen las actividades del recurso humano participante en el proyecto mejorando su 

desempeño, reduciendo confusiones y retrasos. 

) Se dé un seguimiento puntual a las actividades con reportes e informes que contengan 

información breve, objetiva, puntual y suficiente para un análisis exacto en cada etapa 

del proyecto 

) Se mejore la comunicación al aprovechar las herramientas con las que cuenta la misma 

universidad, y los medios y plataformas en línea actuales. 

) Se diseñe desde un inicio la metodología y políticas para la elección, seguimiento y 

control de los proveedores, con información precisa de las solicitudes que se les realice, 

procesos de garantía, estados de entrega, tiempos y gestión de riesgos. 

) Exista un control y documentación de los gastos generados por los proyectos y permitan 

preverlos de mejor manera en trabajos futuros. 
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) Se prevean de forma más eficiente los incidentes y riesgos que pongan en peligro el 

alcance y objetivo propuestos. 
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Resumen  

 

En el presente trabajo se demostró por medio de una investigación descriptiva, la efectividad 

que tiene, el que las empresas realicen trabajos encaminados a la RSE, en donde se toman en 

cuenta indicadores para explicar las acciones socialmente responsables, como las acciones 

dirigidas al cliente, acciones dirigidas a la comunidad y al medio ambiente, por encima de 

las actividades que hacen las empresas en publicidad y en consolidar el producto en la mente 

de los clientes. En donde se tomó un municipio en la cual se tenía acceso, y que se comprobó 

que las empresas evaluadas hayan realizado acciones de RSE, para que el encuestado supiera 

lo que se le estaba cuestionando. Y con ello se pudo conocer el impacto que tienen las 

acciones que realizan las empresas que se encuentran dentro de la RSE, en el proceso de 

decisión de los clientes que son considerados uno de los varios grupos de interés que son 

impactados por Coca-Cola, Bimbo, Barcel, Danone y Lala. 

 

Palabras Clave: Evaluación de la RSE, Impacto de las acciones de RSE, Grupos de interés, 

Acciones de publicidad y de RSE para el impacto al cliente 

 

Abstract  

In the present work it was demonstrated through a descriptive investigation, the effectiveness 

that it has, that the companies carry out works aimed at RSE, where indicators are taken into 

account to explain socially responsible actions, such as actions directed at the client, actions 

aimed at the community and the environment, above the activities that companies do in 

advertising and consolidate the product in the minds of customers. Where a municipality was 

taken in which they had access, and it was verified that the companies evaluated had carried 

out RSE actions, so that the respondent knew what was being questioned. And with this it 

was possible to know the impact of the actions carried out by the companies that are within 

the RSE, in the process of deciding the clients that are considered one of the various interest 

groups that are impacted by Coca-Cola, Bimbo, Barcel, Danone and Lala. 

 

Keywords: Evaluation of RSE, Impact of RSE actions, Interest groups, Advertising and RSE 

actions for customer impact 
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Introducción 

Hoy en día la RSE es conocida en las organizaciones porque se ha convertido en una 

excelente estrategia competitiva, y su aceptación es indiscutible como una forma de gestión 

y de compromiso voluntario para hacer sus actividades empresariales de manera ética y 

responsable, y aunque su actuar hoy en día se ubica en el ambiente empresarial, Perdomo J. 

y Escobar A. (2011) declaran que la reflexión conceptual de la RSE se daría desde la 

sociología y la política, en donde el cuestionamiento se dio a partir del papel de la empresa 

como actor social y, en particular, sobre las responsabilidades con respecto a las crecientes 

demandas sociales. También la gran aceptación ha sido gracias a las tres dimensiones que la 

sostienen, en donde se sabe que la gestión de la RSE se basa en beneficiar el aspecto social, 

ambiental y económico, en donde particularmente la mercadotecnia ha tomado partido de 

estas dimensiones tratando de impactar con ellas al consumidor, Aristizabal C., Restrepo M. 

y Ariad J. (2007), enfatizan este punto mencionando que las empresas posicionan su imagen 

tomando en cuenta la comunicación – motivación de los consumidores, por medio de 

estrategias mercadológicas, impulsando los cambios de actitud, haciendo de dominio público 

ideas y causas con las cuales se identifican, causas ambientales y sociales que están 

relacionadas a las dimensiones de la RSE. 

También otro punto a destacar en la RSE es que las empresas toman la decisión de incursionar 

en acciones éticas y responsables por dos concepciones, así lo menciona Aguilera A. (2012), 

aseverando que la Responsabilidad Social puede partir de una actitud consciente y respon-

sable que asumen las organizaciones hacia el bienestar común y en segundo término el 

incursionar en la RSE es un acto premeditado, es decir, las organizaciones se comportan de 

manera especulativa buscando beneficios puramente económicos y adaptando la toma de 

decisiones en aras de satisfacer las metas personales de los propietarios o de los directivos 

empresariales, y aunque muchos están a favor de la RSE, también hay quienes dudan de los 

impactos de la RSE y Ferroso 2008, nos indica que hay empresas que no creen en la RSE, 

pues solamente lo ven como una estrategia de publicidad para atraer a más clientes, o bien lo 

ven como una desventaja a largo plazo, ya que se piensa que el hacer incentivos a empleados 

o la sociedad, o bien realizar programas en pro del medio ambiente puede ser una causa de 

pérdidas y que la empresa se vaya a la quiebra, Sin embargo, Briseño G. et al nos indican que 

hay autores como Porter y Kramer (2003) del enfoque estratégico de la RSE que opinan que 
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las empresas pueden obtener muchas ventajas al utilizar la RSE, ya que generarían mayores 

ventas y fidelización a sus productos realizando de manera correcta sus estrategias 

competitivas. 

 

 

Desarrollo 

También la Responsabilidad Social Empresarial se realizó con el propósito de lograr una 

unión entre las empresas y el entorno social por ver a las empresas como una irrupción a sus 

intereses ya que las empresas están dirigidas a generar utilidades y en ocasiones esto 

perjudica a la parte social incluso al medioambiente, así lo afirma Aguilera A. (2012) que el 

proceso de incluir a los empresarios en las soluciones de tipo social estableció la 

reconciliación entre las empresas y comunidad, y aunque este círculo se dice que es virtuoso 

por la reciprocidad que tienen las empresas al realizar tareas sociales y medioambientales, se 

cree que hay muy poca evaluación de la existencia de los beneficios que se obtienen al 

realizar RSE, la tarea de esta investigación es conocer el impacto que tienen las acciones de 

RSE sobre las decisiones de los consumidores finales, a fin de demostrar la importancia que 

tiene la RSE para la economía de las empresas. 

Actualmente, se observa en los medios digitales publicidad de empresas, en las que dan a 

conocer las acciones que han realizado en beneficio de algún grupo de interés. Sin embargo, 

se desconoce cuál es el impacto en el usuario de las estrategias de responsabilidad 

empresarial que realizan algunas empresas líderes a nivel internacional. 

 

Planteamiento del problema 

Se sabe por todo lo que se ha comentado, que la RSE retribuye a las empresas que hacen 

esfuerzos socialmente responsables, en ganancias, ya que la RSE sensibiliza a los clientes al 

consumo y es ahí en donde hay autores también vistos en el presente trabajo, que plantean 

que la responsabilidad social empresarial es un gasto oneroso que jamás se logra recuperar. 

Con la presente investigación se quiere comprobar que tanto beneficio tiene para las empresas 

grandes el invertir en acciones de RSE y que tanto el cliente final visto como un elemento 

del grupo de interés es sensibilizado a la compra. 
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De acuerdo al análisis cualitativo que realizó Porto N., Castromán D. (2006) sobre el reporte 

de responsabilidad social hay diez compañías subsidiarias en México que cumplen con el 

Triple Bottom Line1, información tomada del ranking de las cien empresas extranjeras más 

importantes en México publicado por la revista Expansión en 2013. 

A continuación, se enlistan: 

1. Wal-Mart 

2. General Motors 

3. Pepsico 

4. Metlife 

5. Procter & Gamble 

6. Coca- Cola 

7. Pfizer 

8. Microsoft 

9. Praxair 

10. Manpower 

Según datos de la CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía), asociación civil que se 

encarga de evaluar y fortalecer a las organizaciones en la aplicación de las buenas prácticas 

para la sociedad, gobierno y medio ambiente. Estas son algunas de las empresas que han 

obtenido el distintivo RSE: 

➢ 18 años 

▪ BBVA Bancomer 

▪ Coca-Cola México 

▪ Grupo Bimbo 

▪ Wal-Mart de México 

➢ 15 años 

▪ CEMEX de México 

▪ Cinépolis 

▪ Danone de México 

▪ Grupo Modelo 

▪ Nestlé de México 

➢ 14 años 
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▪ Cooperativa la Cruz Azul 

▪ Cadena Comercial Oxxo 

▪ Grupo LALA 

▪ Interceramic 

▪ Pepsico 

➢ 11 años 

▪ Colgate Palmolive 

➢ 10 años 

▪ L’Oreal México 

▪ Grupo Herdez 

▪ AVON Cosmetics 

De acuerdo a Barroso, F. (2008), donde cita a Porto y Castromán, 2006, indican que toda 

empresa socialmente responsable, debe cumplir cuatro criterios para obtener la certificación 

de la CEMEFI: 

1. Contribuir a la calidad de vida dentro de la empresa. Las empresas son responsables de 

crear un ambiente de sana convivencia entre sus empleados, generando actitudes positivas, 

contribución a la empresa y a los compañeros mediante capacitaciones constantes y trato 

digno. 

2. Cuidado y preservación del medio ambiente. Las empresas deben fomentar en sus 

trabajadores, proveedores y personas que coadyuvan en la misma, acciones que generen 

bienestar al medio ambiente que les rodea, apoyándose de sus autoridades y gobierno, ya que 

pueden ser mínimas las normas ambientales adoptadas por la empresa, comprometiéndose a 

mejorar la calidad de vida. 

3. Desempeñarse con un código de ética. La empresa al dirigirse con un trato digno, justo, 

responsable y moral hará que los proveedores y clientes se sientan comprometidos a cumplir 

con los objetivos de la empresa. 

4. Vincularse con la comunidad a partir de la misión del negocio, pero también de los bienes 

y servicios producidos. La empresa debe participar activamente en programas de 

beneficencia de forma voluntaria, favoreciendo a la sociedad en general; apoyándose de 

organismos sin fines de lucro. De acuerdo a Ferroso (2008) donde cita a Kaku 2005, dice que 
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“la respuesta radica en kyosei, definido como espíritu de cooperación, en el cual los 

individuos y las organizaciones viven y trabajan juntos por el bien común”. 

Ante esta situación, es importante retomar las tres bases de sustentabilidad del Triple Bottom 

Line (Elkington, 1997), pero, tomando en cuenta lo que nos dice Menichi y Costa (2013), 

que no solo es importante el desempeño ambiental, económico y social sino también la 

opinión de los stakelholders o grupos de interés que estos requieren, citado por De la Cuesta 

M, Pardo E, Paredes J (2013). A partir de ello es importante tener bien identificados los 

indicadores que serán de real importancia para llevar a cabo una medición correcta de la RSE, 

llevados de la mano con estándares globales de calidad como el Global Reporting Initiative 

(GRI), derechos humanos y laborales (las líneas Directrices de la OCDE, UN Global 

Compact o SA8000), EMAS o ISO 14000, señalado por De la Cuesta et al. 

De la cuesta et al, también hablan de las medidas del desempeño social, citando a Wood, 

(1991) con el modelo CSP, el cual se refiere a la “Configuración del Negocio en base a 

principios, políticas, programas, procesos y resultados observables, derivados de la relación 

de la empresa con la sociedad, en donde destacan tres formas de medición como son: 

aproximaciones unidimensionales, medidas de comportamiento y perceptuales, y los ratings 

de agencias”. 

Una vez que se tienen identificados los indicadores, De la cuesta et al, señalan que se debe 

establecer una metodología, en la cual se deben incluir además de los enfoques económico, 

medioambiental y social, el de gobierno corporativo, ya que en este ámbito es donde hay más 

exigencias legales de reporte y de información proporcionada por las empresas y en el 

enfoque social dividido en: recursos humanos, derechos humanos, responsabilidad del 

producto y sociedad. 

Todo ello para tener una amplia información de lo que se maneja para calificar como una 

RSE. Entonces para la metodología es posible usar AHP, la cual según De la Cuesta et al, 

“es una herramienta flexible que permite medir los aspectos tangibles e intangibles de un 

problema y obtener una clasificación en función de prioridades”. 

Por lo tanto, retomando el punto que nos cita De la cuesta et al, donde indica que es 

importante tomar en cuenta la opinión de los grupos de interés; se dio a la tarea de revisar la 

lista de las empresas antes descritas, con la finalidad de identificar las empresas que han 
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adquirido el distintivo RSE y han tenido mayor participación dentro del Estado Hidalgo, ya 

que la investigación se realizará en una localidad de éste Estado. 

Y se encontró que son 4 empresas que han realizado actividades de Responsabilidad Social 

empresarial, a continuación, se enlistan: 

1. Coca-Cola 

2. Bimbo 

3. Danone 

4. Lala 

1. Coca-Cola ha participado de manera constante por 18 años en la CEMEFI, y hace 20 años 

que se creó la Fundación Coca-Cola con la intención de “atender las necesidades sociales y 

ambientales del país; así como para contribuir al bienestar integral de los mexicanos”. Dando 

paso a programas como: Vive tu Parque, Centros de Hidratación, Casa del niño indígena y 

Agua (restauración ecológica); Un mundo sin residuos (plan integral que renueva el enfoque 

del ciclo de vida de las botellas y latas) con el objetivo de recolectar y reciclar el equivalente 

al 100% de sus envases para el 2030; Se creó el Centro de Innovación y Desarrollo de Coca-

Cola, donde se generará un valor sustentable a través de la investigación; Implementación 

del Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua en colaboración con 

SEMARNAT, CONAFOR, CONANP y la asociación civil Pronatura México, donde lanzan 

el proyecto del uso de Estufas Solares donde la madera se usa para cocinar y así evitar la 

deforestación; también se une al esfuerzo del Gobierno Federal participando en el programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual da paso a que los jóvenes recién egresados de las 

universidades cuenten con la oportunidad de obtener un empleo y experiencia en el ámbito 

industrial. 

2. Bimbo, una empresa cien por ciento mexicana preocupada por el bienestar de su país, 

realiza actividades que la han llevado a obtener el distintivo RSE; otorgando el programa del 

Buen Vecino, teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que viven o 

trabajan alrededor de sus plantas, abarcando actividades para contribuir a la comunidad como 

proyectos de mejora de infraestructura en cuanto a restauración y modernización de espacios 

de convivencia y deportivos, así como proyectos de reparación de paradas de autobús o 

iluminación de pasos para transeúntes. También se estudiará a la empresa Barcel, la cual es 
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parte del grupo Bimbo, pero encontramos indicios que éstos realizan actividades de RSE de 

manera separada 

3. Danone, otra empresa que ha obtenido el distintivo RSE consecutivamente por 15 años, 

participando en proyectos como Construyendo sus sueños, donde esta empresa destina un 

porcentaje de sus ventas durante determinado período al año; Creó el proyecto 

ECOALBERTO, una iniciativa a través de garrafones Bonafint y la Fundación Porvenir, que 

brinda a las comunidades indígenas de Hidalgo agua de calidad a precio accesible, así mismo 

capacito a los lugareños sobre administración, producción, venta y distribución del agua del 

cual obtienen un ingreso; también realiza Carreras Deportivas fomentando el consumo del 

agua simple mediante estrategias educativas a niños de escuelas públicas y privadas, así como 

charlas de la importancia de una buena alimentación e hidratación. 

 

Hipótesis 

Las empresas que realizan acciones de Responsabilidad Social Empresarial, si obtienen un 

beneficio directo al momento de la decisión de sus consumidores, ya que éstos los eligen de 

acuerdo a que los consumidores los tienen presentes en el proceso de decisión de compra, 

por las acciones emprendidas o encaminadas a la RSE por parte de las empresas. 

 

Objetivo 

Identificar el impacto de las acciones de RSE (Sociales y medioambientales), que realizan 

las empresas; Coca-Cola, Bimbo, Barcel, Danone, y Lala como elemento primordial en la 

decisión de compra de sus clientes (grupos de interés), en la región de Tula de Allende, Hgo. 

 

Método 

La investigación que se llevará a cabo es de tipo descriptiva, que de acuerdo con Myers 

(2006) consiste en Recaba información para conocer las relaciones y aspectos de los 

fenómenos que son objeto de estudio, en la cual para este caso se realizará una investigación 

basada en los indicadores del decálogo CEMEFI. 

El instrumento de recolección de datos es por medio de un cuestionario que está integrado 

por cinco secciones, en la primera se trata de que el entrevistado identifique las empresas que 

evaluará, la segunda sección se encuentran los factores de decisión como el producto en sí y 
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los elementos de la publicidad, en la tercera sección están los clientes, seguido por el área de 

comunidad y por último medio ambiente. Estas áreas describen de manera general los 

elementos que deben de integrar las empresas que trabajen bajo un esquema de RSE. Este 

instrumento contiene 24 preguntas cerradas cuyas respuestas están limitadas a las posibles 

alternativas que se piensa que dará el entrevistado, utilizando la escala de Likert.  

La recolección de información se dio por medio de entrevista directa a los pobladores de la 

región de Tula de Allende, Hgo., en un periodo de una semana. 

Posteriormente se hizo el vaciado de datos a la plataforma SPSS, un software especializado 

para la obtención de resultados, así como generación de gráficos. 

 

Población Muestra 

Para la determinación de la muestra se hizo en base a un método de muestreo probabilístico 

aleatorio, de acuerdo con Fisher, Navarro, Espejo (2004), “donde los métodos probabilísticos 

permiten que todos los elementos de un universo tienen la misma oportunidad de ser 

elegidos”. 

 

De acuerdo a los datos del INEGI: 

  

Región Tula 109, 093 habitantes 

Habitantes de 20 a 59 años  60,356 habitantes 

Tamaño de la muestra 

Tula de allende 

 

n =            (1.96)2 (60,356) (.5) (.5) 

        (0.08)2 (60,356-1) + (1.96)2 ((.5) (.5)) 

 

n =        3.8416 (60,356) (.25) 

       .0064 (60,355) + (3.8416) (.25) 

 

n =        57,965.9024 

          386.272+ 0.9604 
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n =       57,965.9024 

              387.2324 

n = 149.6928= 150 

 

Instrumento de Recolección 

ENCUESTA PARA EVALUAR LAS ACCIONES DE RSE, COMO UN FACTOR 

DETERMINANTE EN LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LAS EMPRESAS; 

COCA-COLA, BIMBO, DANONE, y LALA EN LA REGIÓN DE TULA 

 

Objetivo: Identificar el impacto de las acciones de RSE (Sociales y medioambientales), que 

realizan las empresas; Coca-Cola, Bimbo, Danone, y Lala como elemento primordial en la 

decisión de compra de sus clientes (grupos de interés), en la región de Tula de Allende, Hgo. 

 

Características Generales: 

 

Municipio: Tula de Allende Hgo. Localidad: 

Sexo: Hombre Mujer 

Rango de Edad: 

a. 15 a 25 años b. 26 a 35 años c. 36 a 45 años 

d. 46 a 55 años e. 56 a 65 años 
f. Más de 66 

años 

 

 

Instrucciones: Cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta en una escala creciente, por 

favor seleccione la que sea de su elección y márquela con una X.  

 

Totalmente en 

desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
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Sección 1. Identificación 

 

1. Identifico a la empresa Coca-Cola como líder en 

ventas de refresco, agua, jugo, bebidas deportivas, 

leche, etc. (Fanta, Sprite, Mundet, Ciel, Del Valle, 

Power Ade, Santa Clara, etc.). 

     

1 2 3 4 5 

 

2. Identifico a la empresa Bimbo como líder en ventas 

de Pan, Galletas, Botanas, Golosinas, Cajetas, etc. 

(Bimbo, Wonder, Tía Rosa, Suandy, Marinela, 

Lara, Barcel, Ricolino, Coronado, etc.). 

     

1 2 3 4 5 

 

3. Identifico a la empresa Danone como líder en ventas 

de lácteos y Agua. (Activia, Danonino, Danup, 

Danette, Dany, Oikos, y Bonafont, etc.). 

     

1 2 3 4 5 

4. Identifico a la empresa Lala como líder en ventas de 

Leche, Quesos, Yogurt, Cremas, Jugos, 

Mantequilla y Postres. (Lala, Parmalat, Nutrileche, 

etc.). 

     

1 2 3 4 5 

 

Sección 2. Factores de Decisión  

5. Decido la compra de productos Coca-Cola por el 

precio, Calidad y Atributos funcionales del 

producto. 

     

1 2 3 4 5 

6. Decido la compra de productos Coca-Cola por la 

publicidad, promoción y por la imagen. 

     

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

7. Decido la compra de productos Bimbo por el precio, 

Calidad y Atributos funcionales del producto. 

     

1 2 3 4 5 
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8. Decido la compra de productos Bimbo por la 

publicidad, promoción y por la imagen. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

9. Decido la compra de productos Danone por el 

precio, Calidad y Atributos funcionales del 

producto. 

     

1 2 3 4 5 

10. Decido la compra de productos Danone por la 

publicidad, promoción y por la imagen. 

     

1 2 3 4 5 

11. Decido la compra de productos Lala por el precio, 

Calidad y Atributos funcionales del producto. 

     

1 2 3 4 5 

12. Decido la compra de productos Lala por la 

publicidad, promoción y por la imagen. 

     

1 2 3 4 5 

 

Sección 3. Factores de Decisión del indicador de Clientes (RSE) 

13. Decido comprar productos Coca-Cola por las 

acciones que hace en cuanto a; Satisfacción del 

cliente, Responsabilidad sobre los productos, 

Retención y fidelización del cliente, Impacto por 

márqueting social, Privacidad del cliente y 

Responsabilidad comunicativa del producto.  

     

1 2 3 4 5 

14. Decido comprar productos Bimbo por las acciones 

que hace en cuanto a; Satisfacción del cliente, 

Responsabilidad sobre los productos, Retención y 

fidelización del cliente, Impacto por márqueting 

social, Privacidad del cliente y Responsabilidad 

comunicativa del producto. 

     

1 2 3 4 5 

15. Decido comprar productos Danone por las acciones 

que hace en cuanto a; Satisfacción del cliente, 

Responsabilidad sobre los productos, Retención y 

fidelización del cliente, Impacto por márqueting 

     

1 2 3 4 5 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 376



social, Privacidad del cliente y Responsabilidad 

comunicativa del producto. 

16. Decido comprar productos Lala por las acciones 

que hace en cuanto a; Satisfacción del cliente, 

Responsabilidad sobre los productos, Retención y 

fidelización del cliente, Impacto por márqueting 

social, Privacidad del cliente y Responsabilidad 

comunicativa del producto. 

     

1 2 3 4 5 

 

Sección 4. Factores de Decisión del indicador de Comunidad (RSE) 

17. Decido comprar productos Coca-Cola por las 

acciones que hace en cuanto a; Relación con la 

comunidad, Premios y distinciones por actuación 

responsable, Inversiones y servicios que 

proporcionen un beneficio público. 

     

1 2 3 4 5 

18. Decido comprar productos Bimbo por las acciones 

que hace en cuanto a; Relación con la comunidad, 

Premios y distinciones por actuación responsable, 

Inversiones y servicios que proporcionen un 

beneficio público. 

     

1 2 3 4 5 

19. Decido comprar productos Danone por las acciones 

que hace en cuanto a; Relación con la comunidad, 

Premios y distinciones por actuación responsable, 

Inversiones y servicios que proporcionen un 

beneficio público. 

     

1 2 3 4 5 

20. Decido comprar productos Lala por las acciones 

que hace en cuanto a; Relación con la comunidad, 

Premios y distinciones por actuación responsable, 

Inversiones y servicios que proporcionen un 

beneficio público. 

     

1 2 3 4 5 
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Sección 5. Factores de Decisión del indicador de Medio ambiente (RSE) 

21. Decido comprar productos Coca-Cola por las 

acciones que hace en cuanto a; Reciclaje, Sistema 

de gestión medioambiental, disminución en 

Emisiones de gases y Biodiversidad. 

     

1 2 3 4 5 

22. Decido comprar productos Bimbo por las acciones 

que hace en cuanto a; Reciclaje, Sistema de gestión 

medioambiental, disminución en Emisiones de 

gases y Biodiversidad. 

     

1 2 3 4 5 

23. Decido comprar productos Danone por las acciones 

que hace en cuanto a; Reciclaje, Sistema de gestión 

medioambiental, disminución en Emisiones de 

gases y Biodiversidad. 

     

1 2 3 4 5 

24. Decido comprar productos Lala por las acciones 

que hace en cuanto a; Reciclaje, Sistema de gestión 

medioambiental, disminución en Emisiones de 

gases y Biodiversidad. 

     

1 2 3 4 5 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de forma gráfica, los cuales permitirán una mejor 

interpretación del escenario que los usuarios muestran ante la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Tabla 1 Identificación de la empresas por parte del cliente 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sección 1: Identifico a la empresa …. como líder en ventas 

Empresa: Coca-Cola Bimbo Danone Lala 

Porcentaje 87.4 86.1 69 74.7 
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Tabla 2 El cliente decide la compra por las características propias del producto y el precio 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 El cliente decide la compra por las estrategias promocionales que hagan las empresas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4 El cliente decide la compra por las acciones que las empresas hacen en cuanto a su 

cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 5 El cliente decide la compra por las acciones que cada empresa emprende en cuanto 

a la comunidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sección 2: Decido la compra de productos_________ por precio, calidad…   

Empresa: Coca-Cola Bimbo Barcel Danone Lala 

Porcentaje 72.1 72.1 62.7 73.4 63.9 

Sección 2: Decido la compra de productos_________ por la publicidad, promoción…    

Empresa: Coca-Cola Bimbo Barcel Danone Lala 

Porcentaje 63.9 59.5 50 55.7 57 

Sección 3: Decido comprar productos ______ por las acciones que hace en cuanto a: 

satisfacción…    

Empresa: Coca-Cola Bimbo Barcel Danone Lala 

Porcentaje 64.6 61.3 49.4 56.3 56.3 

Sección 4: Decido comprar productos ______ por las acciones que hace en cuanto a: 

relación con la comunidad, premios …    

Empresa: Coca-Cola Bimbo Barcel Danone Lala 

Porcentaje 55.7 60.8 44.3 45.6 52.5 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 379



Tabla 6 El cliente decide la compra por las acciones que cada empresa emprende en cuanto 

al medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

La comunidad reconoce a las empresas Coca-Cola, Bimbo y Lala como empresas líderes en 

ventas; así como reconocen que la compra la realizan por los precios, calidad y atributos 

funcionales del producto, muestran conocimiento de la publicidad que realizan, sin embargo, 

no es un factor tan importante para la decisión de compra.  

Se logró identificar que la comunidad llega adquirir productos Coca-Cola y Bimbo por las 

acciones que hace en cuanto a satisfacción del cliente, responsabilidad sobre los productos, 

privacidad de clientes y responsabilidad comunicativa del producto. También se identificó 

que un poco más del 50% de los clientes adquieren productos Bimbo, Coca-Cola y Lala por 

los beneficios como premios y distinciones que éstas otorgan.  

Es importante mencionar que más del 50% de la comunidad encuestada, reconoce cada vez 

más las acciones para el medio ambiente que realiza Coca-Cola, Bimbo y Lala. 

Y por lo cual podemos confirmar nuestra hipótesis, que las empresas que realizan acciones 

de Responsabilidad Social Empresarial, si obtienen un beneficio directo al momento de la 

decisión de sus consumidores, ya que éstos los eligen de acuerdo a que los consumidores los 

tienen presentes en el proceso de decisión de compra, por las acciones emprendidas o 

encaminadas a la RSE por parte de las empresas, ya que como se puede observar en los 

resultados, los encuestados además de tomar en cuenta la decisión dela compra por las 

características del producto, precio y promoción, también lo hacen por tres indicadores que 

se toman en cuenta para la evaluación de la RSE, que son los criterios de acciones hacia el 

cliente, la comunidad y el medio ambiente, quedando casi a la par entre unas y otras, por 

ejemplo la empresa Coca-cola que fue identificada por el 87.4% de los encuestados, dijeron 

Sección 5: Decido comprar productos ______ por las acciones que hace en cuanto a: 

reciclaje, sistema de gestión …    

Empresa: Coca-Cola Bimbo Barcel Danone Lala 

Porcentaje 63.9 63.9 48.7 46.2 55 
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el 72.1% que deciden la compra de los productos coca-cola por el producto y el precio, y 

también el 63.9% de los encuestados elijen a esta empresa por la publicidad y como se ve 

también en los resultados lo encuestados eligen los productos de esta empresa por las 

acciones emprendidas hacia el cliente en donde el 64.6 lo mencionó así, también el 55.7% 

decide la compra por las acciones emprendidas hacia la comunidad, y el 63.9% elijen a Coca-

Cola por las acciones que realiza hacia el medio ambiente. 

Y analizando la empresa que saco los números más bajos que fue Barcel, vemos que incluso 

también tiene un impacto el realizar actividades de RSE, ya que como se muestra el 48.7% 

de los encuestados eligen la compra de los productos de esta empresa por las acciones hacia 

el medio ambiente y que el 44.3% elige comprar estos productos por las acciones 

encaminadas a la comunidad y el 49.4 contestaron que comprarían los productos por las 

acciones emprendidas en favor del cliente y vemos que el 50% de los encuestados comprarían 

por la publicidad, es entonces que las acciones de RSE van muy a la par de las acciones de 

publicidad. 

Por lo que nos damos cuenta que el cliente si es impactado por las acciones que se hacen en 

la RSE, a lo mejor no al mismo nivel que deciden por las características del producto, pero 

si es más del 50%, incluso las acciones de publicidad que realiza esta empresa impacta en el 

mismo porcentaje que impactan las acciones emprendidas en beneficio del medio ambiente 
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Resumen 

La argumentación jurídica es el tema central de estudio dentro del presente artículo. Mediante 

un análisis teórico se busca dar a conocer al lector de manera simplificada, la importancia que 

reviste un buen argumento y la manera en que éste debe ser tomado como base al momento de 

que un juzgador deba impartir justicia. Se explicarán diversas modalidades existentes al 

momento generar argumentos y además de ello, se busca estudiar la lógica existente en las 

resoluciones judiciales. Se trata de un valioso estudio que será de importancia para todo 

estudioso del derecho, pues la argumentación es la base de toda realidad en cualquier ámbito 

de aplicación. 

 

Palabras Clave: Argumentar, justicia, principio, sustento, impartición, razonamiento y 

lógica 

 

Abstract 

Legal argumentation is the main subject of study within this article. Theoretical analysis 

seeks to make the reader aware in a simplified way, the importance of a good argument and 

the way in which it should be taken as the basis for the moment a judge should impart justice. 

Several existing modalities will be explained at the moment to generate arguments and in 

addition to this, it seeks to study the logic existing in the judicial resolutions. This is a 

valuable study that will be of importance to every student of law, since argumentation is the 

basis of all reality in any field of application.

 

Keywords: Principle, sustenance, teaching, reasoning and logic 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se compone por diversos factores, lo que la hace una sociedad 

culturalmente, heterogénea e ideológicamente plural; incorpora en ella los patrones de 

comportamiento de orden social, las cuestiones que se fundamentan en la norma, es decir los 

contenidos jurídicos como el principal soporte del actuar civil. 

Es menester indagar acerca de la realidad jurídica en que nos encontramos, por lo que 

es necesario atender a dos aspectos de mayor importancia; primeramente, atendamos a la 

retórica como recurso y a la lógica formal como método para abordar los fenómenos 

concretos; sin embargo, el encontrar una explicación cumplida a la génesis del tejido juridico 

en la propia dinámica de argumentar bajo unos códigos de racionalidad resulta una tarea 

importante para todo aquel que se interese en esta área. 

La argumentación jurídica puede ser así considerada como un caso especial de la 

argumentación practica general que a su vez se subordina a la ley, a la dogmática y a lo 

procedente; y es justamente en ese preciso momento en que se llega a la consideración de 

que existe la necesidad de un discurso juridico, pues servirá de base para determinar o no si 

el actuar de un individuo obedece al marco de lo normativo o se encuentra fuera de él; es 

quizá la tarea más importante de cualquier jurista que plantea supuestos más allá de la 

literalidad de la norma.  

En el quehacer cotidiano del jurista, es decir, la argumentación juega un papel 

determinante, en atención a que nos permite la detección de errores fácticos y lógicos; toda 

vez que en el universo jurídico existen una gran cantidad de disposiciones normativas 

contenidas en los textos legales que pueden ser ambiguos, contradictorios o vagos, las cuales 

pueden producir diferencias legítimas y como consecuencia disputas. 

La argumentación jurídica es parte fundamental del Derecho de nuestro tiempo. El 

derecho no puede entenderse sin hacer referencia a la argumentación, concepto que implica 

que las decisiones de las autoridades deben estar justificadas pero que también se relaciona 

al ordenamiento jurídico y a la realidad para permitir comprender el derecho como una 

categoría viva que actúa en la sociedad y en el Estado para garantizar una convivencia 

pacífica, democrática y respetuosa de los derechos fundamentales. La argumentación es una 

superación de la pura interpretación pues se va más allá de la asignación de los significados 
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de las normas para insistir en la justificación de los significados de las normas y de los hechos 

en el contexto del ordenamiento jurídico y de la realidad cambiante.  

 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Para abordar nuestro tema, empecemos por reconocer que la argumentación, como 

toda manifestación del lenguaje natural, no puede definirse en abstracto, sin considerar su 

uso. Entendemos el lenguaje, según Benveniste como “puesta en acto del sistema de la 

lengua, un acto de enunciación en el cual un yo se dirige a un tú con un propósito determinado 

y en una situación concreta, de modo que, la lengua se convierte en discurso”1 (Benveniste, 

1970). En este sentido, la argumentación viene a constituirse en un macro-acto de 

enunciación, donde un emisor se dirige a un receptor con el fin de predicar algo y 

fundamentar sus puntos de vista con un propósito dado; y, a la vez, ese macro-acto de 

enunciación argumentativa comprende una serie de acciones o “actos de habla”, tales como 

el acto de opinar, de aseverar, de explicar, de justificarse, etc. 

Las agrupaciones humanas, desde las más antiguas hasta las actuales, siempre han 

tenido reglas básicas para subsistir como tales. En la medida en que se hace más compleja la 

organización social, son necesarias más reglas para regular la urdimbre de relaciones que se 

generan. Es decir, la regla, norma o ley, fue el primer instrumento jurídico utilizado por quien 

detentaba el poder para resolver problemas y conflictos. 

Es inevitable hacernos primordialmente una pregunta: ¿Qué es argumentar?, por ello, 

haremos una breve referencia a esto, comenzando con citar que, argumentar significa 

“disputar, discutir, impugnar una opinión ajena”, en tanto que un argumento es el 

“razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer 

a alguien de aquello que se afirma o niega” (ESPAÑOLA, 2001). 

Ante el panorama de los sistemas jurídicos establecidos en los estados democráticos, 

resulta poco probable considerar que un acto de poder no vaya antecedido por una 

motivación. Dicha circunstancia, surge como requisito imprescindible de las resoluciones 

judiciales por vez primera en los países de vanguardia jurídica y judicial, quienes pusieron 

                                                           
1 Benveniste, Émile, "L'appareil formel de l'énonciation", en Langages No. 17: L'enonciation, Tzvetan 
Todorov, coordinador, Paris, Didier-Larousse, 1970, pp. 12-18 
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especial atención al aspecto argumentativo en la aplicación del derecho. Señala el jurista 

Manuel Atienza que, esta nueva perspectiva de la apreciación del derecho, apareció bajo la 

denominación de “Teoría de la Argumentación Jurídica” (Atienza, 2005). 

El estudio de esta llamada "Teoría de la argumentación jurídica" ha generado una 

fuerte atención por parte de los juristas y los operadores del derecho, toda vez que se ha 

presentado como la opción para lograr que el discurso jurídico, en el contexto de su 

aplicación argumentativa en las resoluciones y dictámenes judiciales adopten una posición 

racional y razonablemente justificadas. 

Es así que, resulta impostergable realizar una reflexión en torno al razonamiento 

judicial emitido por los jueces en nuestro sistema jurisdiccional, desvinculándolo de la 

concepción mecanicista de la aplicación del derecho, así como de posturas irracionalistas. 

Para ello, debemos partir del presupuesto de que la aplicación del derecho no puede 

reducirse a la tradicional fórmula silogística judicial centrada en la propuesta y análisis de 

las premisas mayor y menor, por lo que, en nuestro sistema jurídico, a la hora de analizar la 

aplicación del derecho, las nociones de razonamiento o justificación deben ocupar un lugar 

tan central como el principio de legalidad, pues no hay aplicación del derecho sin 

justificación, en consecuencia sólo puede decirse que una decisión judicial está justificada si 

se ofrecen razones en apoyo de la misma; además aun y cuando hablamos específicamente 

de la materia tributaria o fiscal, estamos en el supuesto de que la norma será interpretada y 

analizada a la luz de una interpretación estricta, sin embargo ello no exime a la autoridad para 

analizar y emitir derecho sin atender a los razonamientos lógicos que de la misma norma se 

pueden desprender (Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 2010). 

Precisamente en atención a esto, hoy se ha generado un interés mayor por las actuales 

teorías de la argumentación jurídica, desde las que se pretende dar respuesta a uno de los 

problemas centrales de la aplicación del derecho: el relativo a cómo justificar la resolución 

de un juez de modo que sea jurídicamente válido, y así establecer criterios de racionalidad 

de las decisiones jurídicas de manera especial respecto de las judiciales. 
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LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LA ACTIVIDAD JUDICIAL 

La teoría de la argumentación jurídica proporciona al jurista, en general, y al 

Juzgador, en particular, extraordinarias ventajas. La primera que queremos resaltar es que 

permite, ante un problema concreto, la utilización consciente y recurrente de un "cuadro 

argumental" o modelo justificativo para fundar sus razonamientos, y con ello, al final, sus 

decisiones o pretensiones. Llamamos en este caso "cuadro argumental" a aquel conjunto 

integrado por las formas básicas del razonamiento justificativo de los jueces, y por las clases 

de argumentos jurídicos utilizados en la práctica de éstos. 

Con frecuencia, los jueces deciden racional y justificadamente sin ser conscientes de 

modo pleno en que utilizan técnicas argumentativas que han sido descritas por los modernos 

autores de la llamada "teoría estándar de la argumentación jurídica".  

Lo importante es reconocer que en todo momento, el juzgador dispone de "armas 

argumentativas" para decidir, de modo que con ello colme con su tarea el nivel mínimo de 

razonamiento justificativo de sus decisiones que se le exige en una sociedad democrática. 

Por ello resulta muy satisfactorio para el juez el conocer y aplicar conscientemente, para 

resolver los conflictos que ante él se plantean, alguna de las formas o estructuras de 

justificación que describen los teóricos de la doctrina de la argumentación, y alguna de las 

clases o técnicas de argumentar que han sido construidas por éstos. 

Ahora bien, el profesor Atienza ha señalado la existencia de tres formas básicas de 

razonamiento justificativo de los jueces: en un primer momento encontramos a la 

argumentación subsuntiva, seguidamente del razonamiento finalista y por último la 

ponderación (Atienza, 2005). 

Entendamos primeramente a la argumentación subsuntiva o clasificatoria como 

aquella que tiene lugar cuando se trata de aplicar una regla de acción. 

La argumentación finalista atiende a la adecuada justificación de la decisión judicial 

puede hallarse atendiendo a los fines que persiga una norma jurídica. Se utiliza ante la 

existencia de reglas de fin, que son las que se dirigen hacia el futuro, frente a las reglas de 

acción establecen que, ante determinadas situaciones, alguien está obligado a realizar una 

determinada acción, que son las que dan lugar a la aplicación del argumento subsuntivo o 

clasificatorio. 
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La ponderación se refiere a otra forma de razonamiento judicial. Atiende a la parte 

del presupuesto en la ausencia de la norma jurídica, es decir requiere la existencia una laguna 

normativa para resolver un supuesto o ante la realidad de la norma, de la incompatibilidad de 

ésta con los valores y los principios del sistema; se actúa de acuerdo a los principios 

ideológicos o valores (Vargas & Reyes, 2011). 

En otras ocasiones, la adecuada justificación de la decisión judicial puede hallarse en 

atención a los fines que persiga una norma jurídica. Si con la respuesta jurídica que se dé al 

problema enjuiciado se satisface plenamente ese fin, la cuestión estará argumentada, y se 

habrá dado una explicación racional al ciudadano ante las diversas soluciones que planteaba 

el problema. 

Otra forma de razonamiento judicial, de frecuente utilización por los tribunales 

constitucionales, es la ponderación. Esta parte, como presupuesto, de la ausencia de una 

norma jurídica (una situación de laguna normativa) para resolver el supuesto enjuiciado o, 

ante la realidad de la norma, de la incompatibilidad de ésta con los valores y los principios 

del sistema (lo que se ha denominado una "laguna axiológica").  

En este caso, según los juristas Torres y García señalan que “la tarea argumentativa 

consistirá en establecer o definir un conjunto de reglas (a veces, una "constelación de reglas") 

a partir de unos principios ideológicos o valores”, (Torres Zárate & García Martínez , 2008) 

y, a continuación, en aplicar dichas reglas en el caso concreto según el modelo subsuntivo o 

finalista de argumentar que se ha expuesto. En este supuesto la solución judicial del caso 

dependerá de:  

a) La definición, en bruto, de los principios o valores contrapuestos;  

b) La atribución de la prioridad a un principio sobre otro, lo que resulta la operación 

más delicada, y  

c) El establecimiento de una regla que constituirá la base a partir de la cual decidir 

según el modelo subsuntivo o finalista de argumentar. 

En el proceso que postulamos, de utilización consciente en nuestro trabajo de las 

armas que proporciona la teoría de la argumentación jurídica, resulta provechoso para el juez 

conocer las formas o clases de argumentación. Una distinción sencilla es la que separa los 

argumentos normativos (los que fundan una decisión en normas) y no normativos. Por otra 

parte, es tradicional la clasificación, que cita Atienza, de Giovanni Tarello, que aludió en una 
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obra publicada en el año 1974 a quince clases de argumentos jurídicos, entre los cuales 

destacan el histórico, el teleológico, el sistemático, el de la equidad, o el argumento de 

autoridad, frecuentemente utilizado por los abogados en sus escritos para convencer al 

juzgador de la bondad de sus razones por haber sido empleadas previamente por un tribunal 

superior. Los juzgadores también emplean usualmente este tipo de argumentos para reafirmar 

una tesis cuando la misma se sustenta en lo que ha establecido un órgano colegiado, formado 

por magistrados de mayor experiencia, especialmente cuando el mismo es la Suprema Corte 

de Justicia. 

 En relación con ello hay que resaltar que también es frecuente el empleo por los 

tribunales nacionales y supranacionales más importantes (los Tribunales o las Cortes 

Supremas de Justicia, los Tribunales Constitucionales, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, etc.) de lo que llamamos 

"argumentos de propia autoridad". Con dicha expresión aludimos a que en muchas ocasiones 

los tribunales fundan sus decisiones en las razones que estableció en una anterior resolución, 

de modo que la tesis que constituye el precedente judicial es utilizada como regla justificativa 

a partir de la cual realizar una operación subsuntiva o finalista, según los esquemas de 

razonamiento que se han expuesto antes. 

Otras clases de argumentos de los que el juzgador se puede servir, de manera 

deliberada, para decidir son los siguientes: el argumento por analogía, el argumento por 

reducción al absurdo, el argumento "consecuencialista", el razonamiento a contrario, el 

argumento en materia de hechos y el argumento a partir de una posición de conocimiento. 

Otra ventaja que proporciona la teoría de la argumentación jurídica a la actividad 

judicial es que aporta los medios necesarios para dotar de mayor claridad y orden a las 

decisiones que haya que tomar. Una adecuada argumentación jurídica contribuye, así, a la 

aspiración de "una justicia comprensible", que proclama la Carta de Derechos de las Personas 

ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, aprobada en (México en el año 2002), 

en el marco de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y 

Tribunales Supremos de Justicia. El apartado Octavo de dicho documento establece que 

"todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se 

redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis 

y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico". 
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La argumentación jurídica permite la construcción de las decisiones de un modo más 

claro, más evidente para el ciudadano, con independencia del estilo lingüístico de cada juez, 

lo que le permitirá entender mejor los motivos de las mismas. 

Como lo señala el maestro Cárdenas, “la teoría de la argumentación jurídica aplicada 

a la actividad judicial permite también una simplificación del trabajo de los jueces, idea que 

podemos enlazar con la de eficacia de la actividad jurisdiccional” (García J. C., 2005). A 

partir del descubrimiento de los argumentos empleados por las partes, la actividad 

enjuiciadora puede centrarse en la búsqueda de otros que los ratifiquen o confirmen, o que 

los contrarresten, en el caso de que se haga patente una falacia, es decir, un argumento que 

parezca bueno sin serlo. 

Asimismo, que a un juez se le dote de conocimientos en materia de argumentación 

jurídica contribuye a evitar que incurra en las llamadas "quiebras lógicas". Donde, la validez 

de un razonamiento desde el plano puramente lógico es independiente de la verdad o falsedad 

de sus premisas y de su conclusión, pues, en lógica, la noción fundamental es la coherencia 

y no la verdad del hecho, al no ocuparse esta rama del pensamiento de verdades materiales, 

sino de las relaciones formales existentes entre ellas. Ahora bien, puesto que es imposible 

construir el Derecho como un sistema lógico puro, siguiendo las directrices que Atienza 

denomina "concepción formal", y "concepción material" de la argumentación jurídica, y la 

referencia a algunos de los elementos que pueden ser apreciados, según Toulmin, en todo 

argumento (la pretensión, las razones, la garantía, y el respaldo  del argumento) (Atienza, 

2005), es menester imponer la exigencia de coherencia formal del razonamiento, la exigencia 

de que el juzgador, desde la perspectiva jurídica, no pueda ser tachado de irrazonable. 

 

DIFERENTES TEORÍAS DE LA ARGUMENTACIÓN 

“En el ámbito de la aplicación del Derecho, es de suma importancia para cualquier 

conocedor de la ley hacer una debida Argumentación Jurídica a efecto de que el juzgados, 

tenga los debidos elementos para tomar una decisión”, de ahí la importancia de identificar 

que las teorías de la argumentación jurídica1 (Cruz, 2016) que se refieren, a los estudios 

jurídico-filosóficos que esgrimen las diversas corrientes de pensamiento respecto al 

contenido de las premisas argumentativas, desde la perspectiva de los operadores del 

Derecho”. 
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Cuando nos referimos a “Teorías”, invariablemente debemos de entender que 

estamos refiriéndonos a sistemas lógico-deductivos2 constituido por un conjunto de hipótesis, 

un campo de aplicación (de lo que trata la teoría, el conjunto de cosas que explica) y algunas 

reglas que permitan extraer consecuencias de las hipótesis de la teoría. En general las teorías 

sirven para confeccionar modelos científicos que interpreten un conjunto amplio de 

observaciones, en función de los axiomas o principios, supuestos y postulados, de la teoría; 

de ahí que no es fácil construir una teoría sin un razonamiento sustentado en bases que aparte 

de tener un sentido lógico están deberán de explicar sin lugar a dudas el conjunto de cosas 

que pretendemos, sin salirnos de la base científica para la comprobación, por lo cual con 

independencia de los autores, desde mi punto de vista, todas las teorías deberá de abarcar tres 

elementos básicos: lógicos-deductivos y con bases científicas. 

Las teorías de la argumentación jurídica, según se ha explicado por diversos 

tratadistas como los son: Manuel Atienza, Mariano Brito, Carbonell, Cárdenas García, entre 

otros, las identifican como las dictadas por los FORMALISTAS, que representaban los 

razonamientos formados por dos premisas y una conclusión que es el resultado lógico que se 

deduce de las dos premisas; REALISTAS, realistas donde el razonamiento jurídico, tenía 

que ver con las ideologías, las emociones, y las corazonadas, una especie de decisión 

norteamericana y realismo inglés y por ultimo las TEORÍAS DE LA 

ARGUMENTACIÓN, que se basan en el IUSNATURALISMO que es una teoría del 

Derecho, no sólo jurídica sino también ética y filosófica que postula la existencia de derechos 

en el hombre determinados por la naturaleza humana y previos a todo ordenamiento jurídico 

(Derecho natural). 

Ahora bien, LAS TEORÍAS FORMALISTAS, desarrollan las formas jurídicas 

puras, abstrayéndose de todo contenido empírico, de la realidad social y de los fines, 

sosteniendo la idea formal de justicia, concibiéndola como un método ordenador y 

prescindiendo de toda consideración sobre las instituciones singulares, de ahí que el 

formalismo aplica con rigurosidad, y sin desviarse de sus preceptos, una determina doctrina 

o metodología en el desarrollo de un proceso investigativo o de enseñanza, en contrapartida 

de esta idea centralista de que las cosas son de carácter purista se desarrolló la teoría 

antiformalista basada en una corriente de pensamiento filosófico-jurídico que se desarrolló 

                                                           
2 El ideal de una teoría científica es su posible formulación en términos lógico-matemáticos axiomatizados 
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al empezar del siglo XIX y parcialmente a lo largo de la primera mitad del siglo XX para 

responder al así llamado iuspositivismo o positivismo jurídico. Sus exponentes más 

influyentes fueron Rudolf Stammler y Hans Kelsen, aunque si éste era un convencido 

partidario de la teoría pura del derecho y no del formalismo o legitimismo jurídico puros; las 

teorías jurídicas son basadas en el tiempo y existen gracias a su época: el antiformalismo 

jurídico, en este sentido, se configura como un conjunto de teorías jurídicas cuya finalidad 

principal es volver a situar el derecho en el ámbito más general de la realidad social en una 

época definida por cambios profundos. Las teorías que más suelen adherir a la realidad – y 

por eso menos caracterizadas por el formalismo – se difunden en épocas de novedades y 

agitaciones, que siempre piensan transformar las categorías jurídicas y políticas 

consolidadas. Uno de los elementos más innovadores en este sentido es la industrialización 

progresiva de la sociedad a nivel económico y productivo, que sin embargo no tenían 

protecciones adecuadas desde el punto de vista jurídico: ellas, si existían, eran de hecho 

obsoletas y totalmente inadecuadas para responder a las necesidades típicas de una sociedad 

cada día más avanzada y documentada. 

 

TEORIA REALISTA. – Se basa en una argumentación que versa sobre la insistencia 

en los factores de todo tipo (ideológicos, gremiales, culturales, profesionales, 

circunstanciales, políticos...) que de hecho pueden y suelen determinar las decisiones de los 

jueces. En lo que sean los jueces conscientes de la influencia de tales factores empíricos y 

circunstanciales sobre sus decisiones, se verán impelidos y hasta compelidos a ocultar dicha 

incidencia en sus personales motivos, y en la sentencia ese ocultamiento lo llevarán a cabo 

disfrazando los mismos de muy objetivas y profesionales razones. 

El tipo de «racionalidad» que en las sentencias se hará patente es el mismo que con 

carácter general impera entre los juristas, sean prácticos, dogmáticos o ius-filósofos, 

ideología llena de mitos, mistificaciones, idealismos más o menos ingenuos y 

manipulaciones, empezando por todo tipo de artificios semánticos y por la fe en más que 

problemáticas y fantasmagóricas nociones, como naturalezas jurídicas, naturalezas de las 

cosas, justicias objetivas y dignidades sustanciales; es decir, que describe bajo la etiqueta, 

quizá no muy afortunada, de «síndrome normativista » y que a otros le denominaríamos 

ideología gremial. 
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Por último y no por ello menos importante es la TEORIA DE LA 

ARGUMENTACION.- Esta teoría, está definiéndose como el estudio interdisciplinario de 

la forma en que se obtienen conclusiones a través de la lógica, es decir, mediante premisas, 

incluye el arte y la ciencia del debate civil, el diálogo, la conversación y la persuasión, as su 

vez estudia las reglas de la inferencia, la lógica y las reglas procedimentales, tanto en el 

mundo real como en sistemas artificiales. 

Luego entonces la teoría de la argumentación incluye el debate y la negociación, los 

cuales están dirigidos a alcanzar conclusiones de mutuo acuerdo aceptables. También incluye 

el diálogo erístico, una rama del debate social en el cual la principal motivación es la victoria 

sobre un oponente. Este arte y ciencia es con frecuencia el medio por el cual algunas personas 

protegen sus creencias o propios intereses en un diálogo racional, en simples coloquios o 

durante el proceso de argumentación o defensa de ideas. 

Los puntos más importantes de la teoría de argumentación derivados de las ideas de 

Aristóteles: 

- Papel fundamental de la lógica, al ser primer expositor sistemático, 

como instrumento de todo conocimiento científico. 

- Función asignada a la retorica, al ser el arte autentico del habla y la 

facultad de considerar lo que cabe para persuadir. 

- Teoría del discurso en tres dimensiones, discurso liberativo, discurso 

judicial y discurso demostrativo. 

- Relevancia de los topoi o lugares comunes donde el orador encuentra 

las bases o los elementos de su argumentación. 

- Importancia de la disposición de las partes, que se integra por el 

exordio en la que el orador trata de ganar a su público, la narración, la presentación 

de los argumentos y el epilogo o conclusión del discurso. 

Por otro lado Cicerón3 viene a ser la conjunción de la práctica oratoria con la reflexión 

teórica y la sistematización de este arte, recogiendo las aportaciones de la tradición griega, 

sobre todo la aristotélica y de los oradores latinos. Por ello se le debe la figura del orador 

ideal, así como la idea que en el discurso se debe enseñar, conmover y agradar. Representa 

                                                           
3 Cicerón es un importante pensador romano; representa uno de los elementos claves en la historia de la 
retórica y los modelos argumentacionales. 
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un momento clave en la historia de la retorica y los modelos argumentacionales. Uno de los 

pilares del modelo discursivo, creativo y transformador. (García A. , 2003) 

Theodor Viehweg4 en su obra Tópica y jurisprudencia tiene la idea vertebral de 

plantear el interés que tenia para el Derecho la reflexión retorica y tópica. Ubicándola en 

función a tres elementos, la técnica del pensamiento problemático, la idea del topoi o lugar 

común, y la ubica como una búsqueda y análisis de premisas. Además entiende por problema 

“toda cuestión que aparentemente permite más de una respuesta y que requiere 

necesariamente un entendimiento preliminar, conforme al cual forma el cariz en cuestión que 

hay que tomar en serio y a la que hay que buscar una única respuesta como solución”. (Bayón, 

2013) 

Chaim Perelman5 concibe que la lógica deriva de la retórica, y la argumentación 

jurídica es el paradigma de la argumentación retórica. Indica que del Derecho es discurso y 

la retórica nos da la clave para entender el discurso jurídico. Dando dos conceptos clave el 

auditorio universal que es la sociedad in genere dirigiéndose a ella con la finalidad de su 

adhesión por medio del convencimiento, y el auditorio particular que es un auditorio concreto 

y determinado que intenta adherir mediante la persuasión. (Martín, 2016) 

Para Stepehn E. Tolumin existen cuatro elementos para establecer un modelo 

argumental y son la pretensión, las razones, la garantía y el respaldo. Tomando la pretensión 

como el horizonte de inicio y el devenir del acto argumentativo. 

Neil MacCormick en su obra Legal Rasoning and Legal Theory indica que la 

argumentación cumple con la función de justificación, por lo que existe una 

corresponsabilidad entre los hechos y evidencias fácticas y las normas del Derecho positivo; 

por lo que se debe construir fundamentos y tejidos racionales que oferten una dimensión de 

justicia conforme con el propio Derecho. Su modelo argumentativo supone articular una 

teoría de la razón práctica con la teoría de las pasiones, propuesta descriptiva y normativa, 

que dé cuenta de la racionalidad y de la efectividad. También indica una relación en el 

proceso de decisión judicial que implica la entera pertenencia al ser producto de un horizonte 

deductivo de razonamiento, que nadie que deje de ser racional pueda dejar de aceptarla. Su 

propuesta es una de las de mayor envergadura. 

                                                           
4 El pensamiento de Viehweg ha sido de suma importancia en la teoría jurídica contemporánea.  
5 Abogado y filósofo de origen polaco. Para este autor la lógica de los abogados no es un segmento de la 
lógica formal debido a que los razonamientos jurídicos no se reducen a razonamientos lógico-formales. 
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Jürgen Habemas establece la teoría del discurso práctico general donde indica que 

solo cumple racionalmente su función integradora cuando es fruto del discurso racional, de 

un proceso participativo. Su teoría de la racionalidad comunicativa estudia las condiciones y 

estructuras centrales de la argumentación, al sugerir una dimensión discursiva de la 

aceptabilidad racional de nuestras teorías y enunciados. 

Robert Alexy (1994) con su obra Teoría de la Argumentación jurídica (Instituto de 

Investigaciones Juridicas UNAM, 2015) establece reglas y formas del discurso práctico 

general en varios pasos. Primero están las reglas fundamentales: 

(1.1) “Ningún hablante puede contradecirse. 

(1.2) Todo hablante solo puede afirmar aquello que él mismo cree. 

(1.3) Todo hablante que aplique un predictado “F” a un objeto “A” 

debe estar dispuesto a aplicar “F” también a cualquier otro objeto igual a “A” 

en todos los aspectos relevantes. 

(1.4) Distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con 

distintos significados”. 

Las reglas de razón, que define como las condiciones más importantes para la 

racionalidad del discurso: 

“Todo hablante, cuando se le pide, fundamentar lo que afirma, a no ser que pueda dar 

razones que justifiquen el rechazar una fundamentación. 

Quien pueda hablar puede tomar parte en el discurso: 

a) Todos pueden problematizar cualquier aserción. 

b) Todos pueden introducir cualquier aserción en el discurso. 

c) Todos pueden expresar sus opiniones, deseos y necesidades. 

A ningún hablante pueden impedírsele ejercer sus derechos fijados en a) y b), 

mediante coerción interna o externa del discurso.”  

El tercer tipo de reglas son sobre la carga de la argumentación. En este tipo de regla 

si se hace un uso inadecuado de las anteriores se podría bloquear la argumentación, por ello 

se añaden nuevas reglas:  

“Quien pretende tratar a la persona A de manera distinta que a una persona B, está 

obligado a fundamentarlo. 
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Quien ataca una proposición o a una norma que no es objeto de la discusión debe dar 

una razón para ello. 

Quien ha aducido a un argumento sólo está obligado a dar más argumentos en caso 

de contra argumentos. 

Quien introduce en el discurso una afirmación o manifestación sobre sus opiniones, 

deseos o necesidades que no se refiera como argumento a una anterior manifestación tiene, 

si se le pide, que fundamentar por qué introdujo esa afirmación o manifiesto”. 

Cuarta regla llamada la forma de los argumentos, constituido por formas de 

argumentación especificas del discurso práctico. 

Quinta regla llamada: reglas de la fundamentación: 

“Quien afirma una proposición normativa que presupone una regla para la 

satisfacción de los intereses de otras personas, debe poder aceptar las consecuencias de dicha 

regla también en el caso hipotético de que él se encontrara en la situación de aquellas 

personas. 

Las consecuencias de cada regla para la satisfacción de los intereses de cada uno 

deben poder ser aceptadas por todos. 

Toda regle debe poder enseñarse en forma abierta y general. 

Las reglas morales que sirven de base a las concepciones sobre la moralidad del 

hablante deben poder pasar la prueba de su génesis histórico-crítica. 

Una regla moral no pasa semejante prueba: a) si aunque originariamente se pueda 

justificar racionalmente, sin embargo, ha perdido después su plena justificación racional, o 

b) si originalmente no se pudo justificar en términos racionales y no se pueden aducir 

tampoco nuevas razones que sean suficientes. 

Además diseña las llamadas reglas de transición: 

Todo hablante sólo. 

Para cualquier hablante y cualquier momento es posible pasar a un discurso teórico 

(empírico). 

Para cualquier hablante y cualquier momento es posible pasar a un discurso de 

análisis del lenguaje. 

Para cualquier hablante y cualquier momento es posible pasar a un discurso de teoría 

del discurso”. 
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  Los argumentos se pueden realizar a partir de los principios tomando como base 

estos principios generales de derecho en la construcción de sus actos de habla o enunciados 

vertebrales. También implica tener una caracterización de los saberes jurídicos, desde una 

dimensión normativa, ética, axiológica y antropología filosófica. 

Los argumentos en materia de hechos deben tener una definición precisa de la idea 

de hecho jurídica, un supuesto jurídico determinado o una hipótesis normativa específica. 

Los hechos serán aquellos acontecimientos o sucesos que implican el nacimiento, 

transmisión o extinción de derechos y obligaciones, pero no la intervención de una voluntad 

intencional. Al argumentar en base a hechos jurídicos implica entender el carácter histórico 

y factico de los propios hechos jurídicos; por lo que supone conocer el contenido y la esencia 

de las cosas y no únicamente quedarse al nivel formal. 

 

PAPEL DE LA LÓGICA EN LAS DECISIONES JUDICIALES 

Ahora bien, retomando la idea de la quiebra lógica en las resoluciones 

jurisdiccionales, consideramos pertinente hacer una breve introspección al papel que juega 

la lógica en el mayor o menor grado de certeza que revisten las decisiones judiciales, par 

tiendo de la idea de que cuando el decisor cuenta con normas sobre las cuales razonar, la 

primera inclinación será utilizar la lógica, porque "La lógica es el arte de pensar", y al mismo 

tiempo es "...una especie de control de calidad de nuestras argumentaciones". Que su 

inclinación a la lógica se deberá a un acto de "prudencia". Ella "...se refiere a los medios que 

debemos escoger para realizar, en el aquí y el ahora, el bien discernido por el hábito de los 

primeros principios prácticos, la sindéresis, y evitar el mal". Por tal motivo "...la disposición 

de razonar correctamente en el campo de la acción humana es una de las partes integrantes 

de la prudencia", vinculándose de esta manera con la racionalidad ya que "La racionalidad, 

como la moralidad, tiene un peso normativo y concierne a lo correcto, lo apropiado, las 

formas inteligentes de hacer las cosas y no al curso de acontecimientos meramente usuales o 

habituales". 

Sin embargo, la única lógica segura en virtud de su certeza es la deductiva en la que 

es necesaria toda la información, siendo así útil sólo para los casos simples (mera 

subsunción), pero inoperante para los casos difíciles. A esto deberíamos sumarle no sólo las 

críticas que se le hacen a la lógica en el ámbito del derecho en general: "...la lógica deductiva: 
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(a) Nada dice sobre cómo establecer las premisas, es decir, parte de ellas como algo 

dado;  

(b) En rigor, no dice nada tampoco de cómo pasar de las premisas a la conclusión, 

sino que únicamente da criterios sobre si un determinado paso está autorizado o no; digamos 

que no tiene valor heurístico sino sólo de prueba, no opera en el contexto de descubrimiento 

sino en el de justificación; 

(c) Sólo suministra criterios formales de corrección: podríamos construir una 

inferencia lógicamente correcta, aunque utilizáramos una norma manifiestamente inválida y 

un relato de hechos que contradijera frontalmente la realidad y no estaríamos atentando 

contra la lógica;  

(d) No permite considerar argumentos válidos supuestos en que el paso de las 

premisas a la conclusión no tenga carácter necesario, aunque sea altamente plausible;  

(e) No permite dar cuenta de una de las formas más típicas de argumentar en Derecho 

como es la analogía;  

(f) No determina la decisión del juez ('condeno a X a la pena Y'), sino, en todo caso, 

la conclusión del silogismo ('debo condenar a X a la pena Y'), esto es un enunciado de deber 

ser. Así un enunciado como 'debo condenar a X a la pena Y', pero no le condeno " no sería 

exactamente una contradicción de tipo lógico, sino de tipo pragmático"; sino especialmente 

las que se le hacen en el ámbito de la argumentación jurídica. 

Esta característica es remarcada por varios autores: García Figueroa nos recuerda que 

las normas que forman parte del silogismo jurídico no son ni verdaderas ni falsas, (Zorzi, 

2004).  

Günther a través de su concepto de coherencia nos comenta que puede darse una 

situación donde "... hay varias normas válidas aplicables prima facie, pero sólo una norma 

adecuada". Atienza por medio de las tablas de Schroth marca las diferencias entre la 

inferencia lógica y la argumentación jurídica, por esta razón, derivamos que no hay una 

lógica coherente con el lenguaje natural, toda vez que el lenguaje corriente o común no sólo 

está plagado de ambigüedades, vaguedades y toda suerte de imprecisiones significativas que 

justifican apartarse de él en los procesos de reconstrucción racional, sino que acumula en su 

seno intuiciones incompatibles que no pueden superarse más que reformándolo, 

abandonando intuiciones que pueden ser muy sólidas, pero que por ello, también pueden 
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desviar la recta apreciación del juzgador, disfrazándola de verdad real a través de una ficción 

formal con coherencia lógica, pero carente de justificación argumentativa racional. En 

conclusión: en el ámbito del derecho que algo sea lógico no significa que sea acertado, 

asimismo, que algo sea acertado no significa que sea lógico.  

Por lo tanto, la lógica es otro elemento a tomar en cuenta, pero no el único para llegar 

a una resolución judicial debidamente sustentada en la razón 

 

CONCLUSIÓN 

Ante esta panorámica, la postura de que la argumentación jurídica es un caso especial 

del discurso práctico general y su objetivo fundamental es establecer la forma en que deben 

fundamentarse las decisiones jurídicas. En virtud de que ésta puede concebirse como un 

discurso práctico general que tiene lugar bajo condiciones limitadoras como la ley, la 

dogmática y el precedente, por supuesto, sin que ello sea óbice para considerar también la 

aplicación de la lógica jurídica, toda vez que el proceso judicial es el escenario para el 

desarrollo de la lógica formal en virtud de que los actores requieren de un adecuado manejo 

de la lógica para derivar en argumentos, que además de estar debidamente sustentados 

racionalmente, sigan una estructura formal indestructible, pues, en este escenario, el abogado 

argumenta y el juez emite su decisión mediante un juicio, por lo tanto, ambos, deducen, 

comparan, demuestran y ofrecen argumentos de mayor y menor razón, y emplean las 

hipótesis para inducir una conclusión. 

En ese sentido, puede concluirse que la teoría de la argumentación no se contrapone 

con la lógica formal o deductiva, pues toda decisión jurisdiccional, para ser racional, debe 

contener una justificación interna, de manera que la sentencia, que en esencia es una 

conclusión, debe deducirse de las premisas que se postulan, con independencia de que para 

establecer dichas premisas, normativas o fácticas, en algunos casos sea necesario hacer uso 

de otros métodos argumentativos que no son puramente deductivos, sin que estos últimos 

prescindan totalmente de la deducción, que permitan justificar esa decisión. Sin dejar de 

observar que la teoría de la argumentación jurídica aplicada a la actividad judicial en nuestro 

sistema jurídico, permitirá, además, una simplificación del trabajo de los jueces, idea que 

podemos enlazar con la de eficacia de la actividad jurisdiccional, que por ende derivará en 

resoluciones judiciales más coherentes y racionales apegadas a la estructura jurídica actual. 
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La argumentación jurídica se ha desarrollado en diversas etapas, perfeccionandose, 

está seguirá mejorando constantemente a traves de la historia. Gracias al estudio de este tema 

podemos ubicar lo que es y lo que fue la argumentación, adentrándonos en las teorías de 

diversos autores que dieron los lineamientos principales para su perfeccionamiento. Esta 

disciplina es de vital importancia y el uso de ella es básico en el acontecer de los profesionales 

en el ámbito jurídico. Pues sin estos no podría evolucionar de una manera adecuada. 
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Resumen 

La presente investigación estudia el problema del lavado de dinero en el sector turístico 

veracruzano, de manera particular en lo relacionado a hoteles, restaurantes y tiempos 

compartidos, en una entidad de la costa del Golfo de México que se caracteriza por ser un 

destino que se desarrolla económicamente gracias al turista nacional, que carece de sitios 

desarrollados para promover el turismo internacional, por lo que llama la atención la fuerte 

actividad del crimen organizado en esta región. Se analiza el estado actual del desarrollo 

turístico estatal, y como operan en la actividad de lavado de dinero.  

 

Palabras Clave: Turismo, Veracruz, lavado y dinero 

 

Abstract 

This research studies the problem of money laundering in the Veracruz tourism sector, 

particularly in terms of hotels, restaurants and timeshares, in an entity on the Gulf of Mexico 

coast that is characterized as a destination it is developed economically thanks to the national 

tourist, who lacks developed sites to promote international tourism, so the strong activity of 

organized crime in this region is striking. It analyses the current state of state tourism 

development, and how they operate in money laundering activity.  

  

Keywords: Tourism, Veracruz, laundering and money 

 

 

Planteamiento del problema. 

La actividad turística nacional y en particular del estado de Veracruz, está significativamente 

al alza, siendo un sector que maneja grandes recursos financieros y atrae constantemente 

nuevas inversiones extranjeras, posicionado a México como uno de los grandes destinos 

turísticos de Latinoamérica. Sin embargo a la par de esto el crecimiento del crimen 

organizado ha sido exponencial y las actividades que operan el lavado de dinero ha crecido 

de igual manera, apoyándose en diversos sectores económicos, de manera específica en el 

sector turístico veracruzano, esta es un área que se ha investigado poco, y sin embargo este 

segmento económico se está desarrollando ampliamente en Veracruz, y en áreas  geográficas 
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que van incluso contra la lógica normal de crecimiento. Por lo que existe gran incertidumbre 

de como está evolucionando este tema en cuestión. 

 

La existencia de más de 200 carteles del crimen organizado, organizaciones criminales de 

mafias no solo nacionales, también internacionales e incluso de grupos guerrilleros que están 

en México, requieren de procesos de operaciones económicas, para poder disponer recursos 

financieros limpios, son la causa de este problema, ya que limpiar o blanquear el dinero 

requiere de empresas que permitan realizar esta operación en grandes volúmenes. 

 

Un ejemplo de los negocios implicados en esto es el desarrollo de los tiempos compartidos 

que no se utilizan, así como de hoteles en lugares que carecen de atractivos y otros elementos 

para ser destinos turísticos exitosos y con gran afluencia de turistas, y de restaurantes entre 

otros servicios, que son utilizados para lavar dinero de origen ilícito, El número elevado de 

empresas dedicadas al turismo a nivel nacional permite la posibilidad de lavar dinero para el 

crimen organizado que opera en México, a lo anterior se debe considerar los escasos recursos 

que tienen las autoridades nacionales para controlar estas actividades, si bien son múltiples 

los esfuerzos que se realizan para enfrentar este problema con acciones como la certificación 

de lavado de dinero que desarrolló la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, para 

formar cuadros de profesionales que puedan combatir este flagelo de la sociedad. Además de 

que muchos colegas contadores y administradores, así como especialistas del área jurídica 

obtienen otras certificaciones internacionales. 

Sin embargo como menciona el grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) menciona 

que México tiene un excelente sistema anti lavado, con instituciones robustas, una legislación 

adecuada, y una unidad de Inteligencia Financiera, pero no aplica nada de lo que tiene 

(Gutierrez 2019). 
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La siguiente tabla presenta la distribución geográfica de estas empresas en México: 

 

 
Datos de Datatur 2018 (Secretaría de Turismo 2018) 

 

En la misma tabla se aprecia el enorme número de hoteles que operan en el estado de 

Veracruz, y sin embargo no es un destino fuerte de atracción para el turismo internacional, y 

destaca por ser de carácter interregional. Esto ha generado un ambiente que no beneficia a la 

economía nacional y sientan la base para fortalecer a los diversos grupos del crimen 

organizado que operan en México y en específico en el Estado de Veracruz. 

 

Uno de los grandes vicios sectoriales en materia de turismo es generar y difundir mentiras 

triunfalistas en materia de cifras y hechos  que solo existe en la imaginación de los titulares 

de las Secretarías de Turismo Estatales. Lo anterior es producto de la necesidad de presentar 

éxitos y maravillosas expectativas soñadoras en materia de turismo para sus patrones los 

Gobernadores en turno, sin que esto tenga sustento. Ejemplo de lo anterior lo tenemos en 

mentir que la ocupación hotelera alcanza el 100% cuando en realidad es del 50% o 30%, y 

todavía la Secretaria de turismo Veracruzana rebate a las Uniones, Asociaciones y Cámaras 
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hoteleras, que son los que presentan cifras reales ya que ellos viven, tienen los registros de 

cuartos y sufren la baja ocupación de de los mismos. Otro ejemplo es exagerar el número de 

visitantes que ingresan a su estado, un ejemplo lo tenemos en el caso de Veracruz cifras 

infladas sin ningún sustento real, y peor aún no mencionan que son turistas con muy limitada 

capacidad de consumo y gran parte de estos turistas son de “hotel camarena” o enlatado, por 

lo que los beneficios económicos para las empresas turísticas y la población local son 

mínimos. 

Se habla de que hay pocos recursos, sin embargo en la SECTURC sea por ignorancia, 

ambición política o estupidez, sus funcionarios para justificar y simular que si buscan mejorar 

la actividad turística, dan discursos a pasto con mentiras de avances en esta actividad, y que 

compite a nivel internacional, y para estimular esta mentira, realizan paseos los titulares en 

turno con su séquito a otras ciudades ya sean nacionales o del extranjero, inventan 

invitaciones, pretextos de realizar convenios para fortalecer el turismo, es el caso del reciente 

viaje a la Feria Internacional de Turismo 2019 (FITUR) España, acompañado de funcionarios 

de la SECTURC a sus órdenes, y con 11 presidentes municipales bajo el pretexto de firmar 

hermanamientos con pueblos de España, que finalmente son y serán convenios estériles. Pero 

eso si bien paseados a costa del erario público. En la práctica más del 90 % de los convenios 

de hermanamiento en México son simples pretextos para pasear y fingir acciones en “pro” 

del turismo. 

También, mentiras con afirmaciones en materia de turismo de cruceros, que no son otra cosa 

que puro taco de lengua como la firma de un convenio con la empresa española de cruceros 

de Pullmantur (ya parece que en un viaje corto se firman estos convenios, la verdad es que 

habrá traído unos folletos para sus falsas afirmaciones). 

Agregue querido lector la falta de infraestructura de calidad en materia de carreteras, y la 

falta de un muelle decente en la costa, para recibir turistas de cruceros, lo anterior contribuye 

a frenar el desarrollo de esta actividad. Pero el discurso triunfalista de la SECTURC, habla 

de “facilidades” para recibir visitantes nacionales y extranjeros, lo que a todas luces es una 

mentira. Además de especializarse en crear y mantener elefantes blancos, ya que carecen de 

conocimientos en la promoción de infraestructura como lo son los World Trade Centers 

subutilizados. Lo anterior contribuye a una serie de problemas que impiden ver el problema 

del lavado de dinero. 
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Parte de este gran problema es la ausencia de un perfiles obligatorios para los puestos de 

presidente municipal, síndico y de manera particular el de Director de turismo municipal, lo 

que explica el sin número de fracasos en su “intento” por sacar adelante el turismo, y que lo 

que priva es la ignorancia acompañada de una buena dosis de enriquecimiento personal y 

abusos del puesto. 

En la SECTURC no cantan mal las rancheras, la titularidad de la cartera la han ocupado, 

desde vendedores de volovanes, tablajero, licenciadas en Derecho con nula experiencia en 

turismo, hasta notarios públicos (que en sus informes sectoriales de gobierno, se aprecia su 

nulo conocimiento de lo que es turismo, pero eso, si felices de cobrar un sueldo), lo que 

refleja el nulo interés del Gobernante en turno por desarrollar la actividad turística en 

Veracruz. Adicionalmente esta dependencia con su dotación de servidores públicos (muchos 

de los cuáles cobran, y no sirven para nada). Lo que se refleja en la ausencia de creatividad 

para generar productos turísticos y no salen de ferias y festivales de corta duración. 

Sin duda alguna, se requiere personal con amplios conocimientos en la SECTURC y 

Direcciones de turismo municipal, y abstenerse de contratar parientes, amigos y 

recomendados de funcionarios y familias de políticos que viven del erario público, solo así 

surgirán ideas y decisiones acordes con el desarrollo del turismo estatal y la generación de 

empleos permanentes. 

Una de las prácticas más comunes de los políticos veracruzanos, es simular acciones que no 

se concretan en un bien o servicio para la comunidad, o solo son cascarones que en realidad 

no benefician a nadie y si al que la controla para obtener beneficios económicos y/o políticos. 

En el caso del turismo, el discurso político finge hablar de de “beneficios” como la 

generación de empleos (pero por lo general la mayoría solo dura un par de semanas e incluso 

solo días, por lo que al terminar el festival o evento despiden a los trabajadores “con una 

patada en el trasero”), llegada de divisas (que en Veracruz no se ven), “cantan” la entrada de 

turistas internacionales, y poca promoción turística. 

Sin embargo la realidad en materia de turismo, es otra a los sueños de opio que los políticos 

oportunistas presentan al pueblo, como las mentiras descaradas a la prensa de los 

funcionarios de turismo sobre la “exitosa” ocupación hotelera, que desdeñan las 

preocupaciones de los empresarios hoteleros. El turismo de convenciones está en pañales por 
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la poca promoción del gobierno estatal, y la mínima actividad realizada, es producto del 

esfuerzo de los empresarios interesados en desarrollar este segmento turístico. 

En materia de información turística, descalifican DATATUR que genera información 

turística a nivel nacional, debido a que reportan cifras no gratas para Veracruz, argumentando 

que es impreciso, cuando la realidad es que refleja la realidad estatal. 

El perfil de los funcionarios públicos es inexistente, empezando por el titular de la 

SECTURC, un Notario que no tiene idea de lo que significa la palabra turismo, y que 

seguramente pensó que era una cartera del gabinete bastante cómoda, para pasar el tiempo, 

pasarla en junta de desayunos con los hoteleros y navegar de muertito dos años sin dar 

resultados. 

Otra prueba del poco interés del gobierno, es la profesión de la presidenta de la comisión de 

turismo del congreso veracruzano que es una enfermera, sin idea de la importancia de esta 

actividad (donde la ausencia de perfil en las comisiones es una explicación de su falta de 

capacidad para aprobar y proponer con inteligencia soluciones a los grandes problemas 

estatales). 

Cuando hablan de las playas Veracruzanas, mienten en lo que se refiere a la calidad de estas, 

ya que no cuentan con certificaciones que avalen que es adecuada para el turismo, debido a 

que en realidad no le meten un  peso para mantenerlas limpias. Por lo que se refiere a las 

carreteras el discurso habla de que son de primer nivel, y lo cierto es que gran parte del 

sistema carretero está como si fueran de zonas de conflictos como Siria, Irak o Vietnam. Por 

lo anterior la conectividad terrestre de las poblaciones es limitada, e impide hacer planes de 

rutas turísticas viables y que sean negocio. 

En el caso de la conectividad aérea, se tienen casos como la reciente pérdida de la única ruta 

aérea que conectaba Xalapa con la Ciudad de México, por lo que la capital hoy carece de 

conectividad aérea. En materia de turismo de cruceros, los únicos cruceros que han llegado 

a los puertos veracruzanos con turistas se cuentan con los dedos y de estos solo uno vino 

directamente porque lo incluía en su programación de destinos a recorrer, los otros ha sido 

para refugiarse de los huracanes, también se debe tener presente que los cruceros son parte 

del problema de lavado de dinero en varios países, pero en el caso de Veracruz, no está 

presente. 
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Para cambiar la realidad de tragedia turística y subdesarrollo, en un eje fundamental de 

desarrollo que beneficie a la población, se debe legislar a nivel local y estatal la 

obligatoriedad de tener perfiles en la administración pública encargada del sector turístico y 

la administración en general. Para contar con verdaderos profesionales que contribuyan a 

mejorar esta actividad. En la réplica de su último informe de gobierno sectorial, el secretario 

de turismo, de manera patética quemaba su tiempo en hacer alabanzas de sitios turísticos y 

daba respuestas poco precisas a las preguntas de los diputados, un ejemplo de a gobernanza 

en Veracruz. El secretario de turismo, habló de crear un observatorio turístico, cuando ni 

siquiera puede pagar a los proveedores de servicios que han apoyado a la SECTURC. 

El ocultamiento de información de pasivos solicitada por los ciudadanos vía INFOMEX, es 

otra prueba de opacidad, ya que refleja la falta de compromiso para cumplir deudas. 

Hoy en día los empresarios de bienes y servicios, y las constructoras, saben que el peor 

negocio que pueden hacer es con el “gobierno estatal”, porque sus palabras y papeles no 

valen nada. 

Se habla de la pésima actitud del gobierno Duartista, pero el actual gobierno Miguel Ángel 

Yunes, no ha sido modelo de eficiencia, sigue incumpliendo a empresarios y la inseguridad 

sigue rompiendo records, lo que explica en parte, porque perdieron las pasadas elecciones de 

manera dramática y contundente, dejando una huella en la historia que pasará a los libros de 

texto. Y que confirmará que las finanzas públicas se verán fortalecidas y la economía en 

general con la ausencia de los Yunes sea del PRI o del PAN en la política y la administración 

pública, ya que tenían al Estado Veracruzano como un coto privado de cacicazgo. Hoy todos 

deseamos un Veracruz con un horizonte esperanzador. 

Cada vez que la titular de la secretaria de turismo del Estado de Veracruz habla de convenios, 

logros, intenciones y planes, da lástima y vergüenza al sector turístico, ya que solo refleja el 

fracaso de este ramo en la entidad. Ya que frecuentemente expresa sus pensamientos sin 

fundamento, uno reflexiona que; o son sin sustento, o carecen de una racionalidad lógica con 

un claro reflejo del desconocimiento brutal de lo que comunica a los ciudadanos veracruzanos 

y a los empresarios del ramo. 

Un ejemplo claro es su falso “interés” en impulsar el turismo rural y comunitario. Ya que la 

dependencia a su cargo menciona que esta modalidad de turismo tiene la ventaja de que “no 

requiere de infraestructura hotelera, ya que son los habitantes quienes proporcionan el 
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alojamiento” y agrega “mismo que será en sus hogares, así como los alimentos que la familia 

anfitriona consuma”, lo que refleja la ausencia de inteligencia y nulos conocimientos en el 

tema. Y como ejemplos tenemos el turismo rural en los viñedos del Estado de Baja California 

o en las comunidades y turísticas de Chiapas, que cuentan con habitaciones para huéspedes, 

sanitarios dignos, restaurantes y/o comedores, y visitas guiadas opcionales para que 

“conozcan las actividades y paisajes de la propiedad donde se encuentran y disfruten de estos 

paseos.” También menciona que “las actividades a realizar serán la siembra, la pesca, la 

agricultura, la ganadería, la elaboración de artesanías y de alimentos” (en pocas palabras el 

turista pagará por trabajar o partirse el lomo). 

El representante de la Sectur menciona que a diferencia de otros países, “no se ha explorado 

este tipo de turismo rural en Veracruz”, Yo le sugiero a la Secretaria de Turismo ponerse a 

leer e investigar del tema, y  dejar de “quemarse”, por hablar sin conocer del tema. Hay que 

recordar que en boca cerrada no entran moscas. 

A diferencia de otros estados, en el que los eventos y desarrollo de diversas actividades 

turísticas operan todo el año, en Veracruz se han limitado a eventos temporales de corta 

duración (días) como ferias, festivales, gastronómicos que solo se entera parte de la población 

local donde se realiza, torneos, convivios que son más entretenimiento de la población local 

y alrededores, pero no para atraer turistas nacionales e internacionales. Y uno que otro evento 

especial mal denominado Cumbre, que han venido para abajo a pesar de las mentiras de que 

son un éxito internacional (que solo conocen pocos por la pobre promoción). Lo que impide 

el desarrollo de una verdadera industria turística en Veracruz, y que sería acompañado de un 

desarrollo hotelero fuerte (no hablo de hoteles de paso), y de los respectivos restaurantes de 

alto nivel. 

Xóchitl Arbesú basa sus estrategia en usar redes sociales de manera “intensiva”, pero no tiene 

idea de como lograra esto, porque el uso de especialistas en redes sociales del área de turismo, 

implica un costo que ella no quiere realizar aún en oposición a los hoteleros que piden más 

acciones de promoción eficaces. Los representantes del sector del hospedaje y restaurantes 

de Veracruz a pesar de señalar que ha fracasado la promoción de la entidad, la titular de 

Sectur estatal insiste que ella tiene “otros datos”, evitando dar cifras y menos 

comprometiéndose a defender su dependencia a su cargo en la que se aprecia que su único 

interés en mantener las oficinas de sector ubicadas y con su gente apilada la avenida de 20 
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de noviembre, es para seguir cobrando sueldo y beneficios, mientras el negocito y la mentira 

dure. 

Se habla (sin razonar), de un crecimiento de recepción de turistas extranjeros del 331 % y sin 

embargo no explica la baja ocupación de cuartos de hoteles y el cierre de algunos hoteles en 

algunas ciudades de Veracruz. Lo que refleja la manipulación de información de Datatur. 

Lo más lamentable fue el dispendio de recursos económicos para irse a pasear a España en 

compañía de los presidentes municipales y hablar de convenios con empresas de cruceros 

que al tiempo se confirmará que solo fue taco de lengua de la titular, y que los acuerdos de 

hermanamiento, no operan y solo sirven para justificar paseos de presidentes municipales y 

familiares. 

  

Hoy en día la Sectur, se dedica a formar consejos municipales de turismo, en municipios que 

no se justifica su existencia y peor si no cuentan con un presupuesto digno para desarrollar 

esta actividad. 

Con su reciente y nada justificable viaje a China (excepto que fue un paseo pagado por el 

pueblo de México), estamos esperando la sarta de mentiras de como millones de chinos 

vendrán a Veracruz y que seremos felices por siempre, aunque solo sea en su imaginación. 

Con secretarias de turismo sin perfil, y solo agachando la cabeza a lo que diga el patrón 

Gobernador, poco pueden esperar los que viven del turismo en Veracruz. 

 

A partir del 12 de octubre del presente año hasta el 30 de noviembre del 2024, la sector podrá 

celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia de acuerdo a las leyes y 

reglamentos, siempre que no requieran recursos financieros (serán compromisos de taco de 

lengua), y cuando se requieran los recursos financieros para su operación, se deberá contar 

con el Dictamen de suficiencia presupuestal. Esto si bien podría considerarse un acotamiento 

en sus actividades, debido al elevado nivel de corrupción y desvío de recursos que se ha dado 

en Veracruz bajo los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, se 

puede considerar positivo, ya que evitará que sangren las arcas públicas del estado 

veracruzano los malos funcionarios oportunistas y saqueadores. 

Y otra buen medida, es que se cuidará el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de 

las entidades federativas y los municipios que señala que las obligaciones a corto plazo 
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quedarán totalmente pagadas a más tardar en tres meses antes de que concluya el periodo de 

gobiernos de la administración actual. Lo que será un respiro a los proveedores de bienes y 

servicios del gobierno que han sido víctimas en los dos últimos gobiernos estatales que se 

han destacado por un incumplimiento en gran escala del pago a los empresarios y 

profesionales que confiaron en la palabra de Javier duarte y Miguel Ángel Yunes, y como 

ejemplo las constructoras locales que debido a la falta de pago han despedido a su personal 

y disminuido los activos de las mismas, tan patético es el asunto que hay facturas  de 

proveedores pendientes de pago desde el 2008. 

La estrechez de los recursos financieros de la Sectur se refleja no solo en sus oficinas ubicadas 

en 20 de noviembre, que hablan del pobre interés por desarrollar el turismo en Veracruz, a 

pesar de estar en el discurso de la cuarta transformación. También el ridículo hermanamiento 

de las pirámides del Tajín con las pirámides de Egipto, uno se pregunta ¿qué beneficios reales 

traerá a Veracruz este convenio de papel? ¿Vendrán turistas árabes por este hermanamiento 

que a nadie interesa salvo a la simulación fraguada por la secretaria de turismo del Estado de 

Veracruz y la secretaría de turismo federal? 

Por cierto si de hermanamientos se habla, en Veracruz tenemos más de un centenar de estos 

convenios entre municipios veracruzanos y sus pares de otros estados y países. De estos no 

se habla de cuáles han sido los beneficios reales, ni se dan informes, pero si viajaron mucho 

los presidentes municipales en turno. 

Un caso célebre del oportunismo político lo dio el ex-presidente municipal Américo Zúñiga 

con un hermanamiento entre Xalapa y un pueblo de África de “Costa de Marfil”, esto es de 

risa, ya que refleja su incapacidad en su gestión de hacer algo positivo por Xalapa. 

Se habla de que se realizan foros para conocer las necesidades del sector turístico estatal, a 

lo largo y ancho de Veracruz, por parte del poder legislativo local, pero de esto no sabe nada 

el pueblo veracruzano ya que no se difunden ampliamente donde y cuando se realizarán, ni 

los resultados de los mismos, ya que como siempre es parte del circo de los políticos 

veracruzanos que viven del cuento y así poder justificar los enormes sueldos que reciben. 

Es lo mismo que el discurso de traer turistas rusos, chinos y japoneses, sin embargo no 

tenemos los cuadros profesionales para atenderlos y garantizar un servicio de calidad 

internacional. Sin duda hay un largo camino por recorrer. 
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 Objetivo general. 

Conocer los diferentes procesos de lavado de dinero que operan en el sector turístico 

Veracruzano. 

 

 Alcance.  

Esta investigación es la primera etapa (que abarca el Estado de Veracruz), de una 

investigación a nivel nacional. Y la temporalidad es de 2016 al 2018. 

 

Hipótesis.  

El proceso de lavado de dinero en el sector turístico se basa principalmente en hoteles, 

restaurantes y tiempos compartidos en Veracruz. 

 

 Justificación. 

Actualmente hay pocos trabajos académicos de investigación sobre el problema del lavado 

de dinero en el sector turístico en México y de manera particular en Veracruz. Y el problema 

de lavado de dinero se ha incrementado debido al crecimiento de las operaciones ilícitas de 

los carteles del crimen organizado que operan en México.Esta investigación será el punto de 

partida para estudios posteriores que permitan una mejor visión y comprensión de este 

problema que afecta la economía local en materia de turismo. 

  

Marco conceptual. 

Las fuentes que proveen de recursos ilícitos para la operación de lavado de dinero en el ramo 

turístico son: 

 

a) Tráfico de migrantes.- El tráfico ilícito de migrantes es un delito transnacional que tiene 

lugar a través de fronteras y entre las regiones. Mientras los Estados no aúnen fuerzas para 

hacerle frente, los negocios de contrabando corren poco riesgo de interrupción. Para abordar 

este delito de manera efectiva, debe haber cooperación policial y judicial entre países de 

origen, de tránsito y de destino, así como también investigaciones financieras orientadas a 

los beneficios de las redes de contrabando, y una postura rigurosa contra la corrupción 

(Departamento de información pública, 2015). 
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b) Trata de personas.-La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más 

vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el 

mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta 

y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de 

trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto 

de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o 

extracción de órganos (UNODC, 2019) 

 

c) Extorsión.- La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona, a través de la 

utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con 

ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del 

sujeto pasivo( Foro de Profesionales Latinoamericanos de Segurida, 2019). 

 

d) Enriquecimiento ilícito.- Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital 

del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta 

aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que 

normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya 

percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra 

causa justa. Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o 

empleado, de su cónyuge y de sus hijos, se considerarán en conjunto. (Órgano Legislativo, 

1959). 

 

e) Secuestro y su extorsión respectiva.- El concepto refiere al acto y al resultado de 

secuestrar: privar a un individuo de su libertad de manera ilegal para exigir algo a cambio de 

su liberación; tomar por la fuerza un medio de transporte; imposibilitar judicialmente la 

distribución de un producto; o embargar un bien por la vía judicial. 

 

El uso más habitual del concepto se asocia a la privación ilegítima de la libertad que sufre 

una persona. Quien comete el secuestro (llamado secuestrador) exige dinero o algún 

beneficio para liberar a la víctima (el secuestrado). 
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El secuestro también puede tener como fin la explotación del secuestrado. Existen bandas 

delictivas que secuestran mujeres para obligarlas a ejercer la prostitución, quedándose con el 

dinero que genera esta actividad. También hay grupos que secuestran personas para forzarlas 

a trabajar en talleres textiles clandestinos, por citar una posibilidad. 

 

f) Tráfico de armas de fuego.- El tráfico de armas consiste en la introducción de éstas a 

territorio nacional en forma clandestina, incluyendo municiones, cartuchos o explosivos de 

uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. (Enríquez del Hierro, 2014). 

 

g) Tráfico de menores de edad.- La trata de niños y niñas afecta a los menores del mundo 

entero, tanto en los países industrializados como a los que están en proceso de desarrollo. 

Los niños y niñas víctimas de la trata son objeto de prostitución, matrimonio forzado o 

adopción ilegal; también son mano de obra barata o no remunerada, sirven como criados en 

las casas, se los recluta para incorporarlos a grupos armados o se los usa para jugar en equipos 

deportivos. La trata expone a los niños y niñas a la violencia, el abuso sexual y la infección 

por VIH, y vulnera su derecho a la protección, a crecer en un entorno familiar y a realizar 

unos estudios. Un “niño o niña víctima de la trata” es cualquier persona menor de 18 años 

reclutada, transportada, transferida, acogida o recibida para fines de explotación, sea dentro 

o fuera de un determinado país. El uso de medios ilícitos, entre ellos la violencia o el fraude, 

es irrelevante. Acabar con la trata requerirá la cooperación internacional, regional y nacional. 

Para abordar el problema, es preciso analizar tanto sus raíces –pobreza, discriminación, 

exclusión y violencia– como el aspecto de la demanda. (UNICEF, 2006). 

 

h) Tráfico de órganos.-Artículo 156 bis. Código penal federal. Los que promuevan, 

favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos 

o el trasplante de los mismos serán castigados con la pena de prisión de seis a doce años si 

se tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no 

principal.(vLex España España, 2017). 
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i) Tráfico de drogas.- El tráfico de drogas es un comercio ilícito mundial que incluye el 

cultivo, la fabricación, la distribución y la venta de sustancias que están sujetas a leyes que 

prohíben drogas. (Organización de la Naciones Unidas, 2016). 

 

j) Delitos contra el sistema financiero.-  Son varios como:Falsificación – Para un negocio, la 

falsificación típicamente tiene lugar cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada 

autorización. Los delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en 

una compra local ó en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando probablemente una falsa 

identificación personal. 

Alteración – La alteración principalmente se refiere a la utilización de químicos y solventes 

tales como acetona, líquido de frenos y removedor de manchas ó modificando la escritura a 

mano y la información del cheque. Cuando esto se realiza en lugares específicos en el cheque 

tales como el nombre del beneficiario ó la cantidad, se llama alteración de un lugar, cuando 

se intenta borrar la información de la totalidad del cheque, se llama “lavado del cheque”. 

Lavado de dinero – Es el dinero que se ha obtenido por actividades ilegales y que necesita 

ser incorporado al sistema bancario de manera que pueda ser movilizado eficientemente de 

un lugar a otro y guardado en forma segura. Efectivo (dinero en efectivo, órdenes de pago, 

cheques de viajero, etc.) solamente puede ser depositado en cantidades inferiores a $10,000 

para evitar que sean reportados. Una variedad sin fin de esquemas se ha desarrollado con el 

propósito de “estructurar” y “lavar” dinero en el proceso de convertir los fondos de “sucios” 

a “limpios”. El mayor riesgo para un banco está en el potencial para la complicidad y 

violación de los requerimientos de la Ley del Secreto Bancario. 

Malversación – Cualquiera que tenga un fácil acceso a las cuentas financieras tiene el 

potencial para llevar a cabo la malversación. Las cuentas del banco ó la cuenta de los clientes 

del banco pueden ser atacadas. Los métodos usados para la mal. (Editorial, 2019).  

 

k) Delitos contra la administración pública.- Delito que lesiona el correcto funcionamiento 

de la Administración pública, entendiendo esta como un ente que está al servicio de los 

ciudadanos y sirve con imparcialidad y objetividad a los intereses generales. En este sentido, 

podríamos hablar de malversación de caudales públicos, nombramientos ilegales, tráfico de 

influencias, prevaricación administrativa, actividades prohibidas al funcionario público, 
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fraudes, negociación prohibida al funcionario público, cohecho, uso de secreto e información 

privilegiada, revelación de secretos, etc.,. (Reguera abogados, 2018) 

 

Siendo de manera enunciativa más no limitativa la lista, por la que se requiere Haber 

establecido la necesidad de realizar unas de las conductas anteriormente, como generador de 

recursos para delinquir lavando dinero sucio. 

 

En una conferencia impartida en el 2019 por la división de servicios de investigaciones 

forenses de la Firma internacional de auditoresDeloitte, se mencionó que El sector turismo, 

principal actividad en Quintana Roo, registra flujos de lavado de dinero en el mundo por 

hasta mil millones de dólares al año principalmente en los tiempos compartidos. 

Existen empresas internacionales que compran los tiempos compartidos a los dueños en 

dólares en cantidades superiores y el dinero que le pagan entra al sistema financiero, de esta 

manera se lava. 

 

En los tiempos compartidos y el Todo Incluido existe un fenómeno de robo de identidad, ya 

que suplantan a la empresa y el cliente hace la reservación, paga y resulta que no existe siendo 

una empresa fantasma, y nadie audita.  

Cancún y la Riviera Maya son de los destinos que más habitaciones y crecimiento anual en 

los clubes vacacionales registran de manera anual, de acuerdo con Resort Condominiums 

International (RCI).  Estos destinos en promedio captan dos mil millones de dólares, es decir, 

40% del total que genera el concepto de tiempos compartidos en el Caribe y Latinoamérica. 

(Stephani 2016) 

 

En un informe de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda informó que 

Quintana Roo tiene el cuarto lugar de Reportes de Movimientos Ilícitos. El último lugar lo 

ocupó Tamaulipas con 5 mil 4, y el primero la Ciudad de México con 39 mil 463, indicó el 

experto. 
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Uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad Mexicana es el lavado de dinero que 

anualmente según señala el INACIPE ascendería a 50,000 millones de dólares (Gutierrez 

2019) 

El artículo está basado en la investigación sobre la exposición de motivos de Ley, que 

justificó la autorización para operar los casinos en México y de manera particular en 

Veracruz, ya que se inicialmente se enfocaba a fortalecer la actividad turística, sin embargo 

con el transcurso de los años, se ha apreciado que no tienen relación con el desarrollo turístico 

regional, y sin embargo actualmente tienen gran actividad debido a que es un negocio 

altamente redituable en materia de lavado de dinero, y la población local acude a estos como 

entretenimiento. Este trabajo permite visualizar una realidad que afecta a nivel nacional y 

local, y tener elementos de trabajo para contribuir en el cambio de las estructuras jurídicas y 

legales para beneficio de la población Veracruzana. 

 

Los esfuerzos para combatir el lavado de dinero vía los casinos son mínimos destacan el 

aseguramiento en dos casinos en Pueblo Viejo, Veracruz de 332 máquinas electrónicas de 

juego, según señala el comunicado PGR 24/18 en el año 2018 (Imagen del Golfo 2018) 

Otro ejemplo fue el 27 de junio del 2018 en que se aseguraron por parte de una unidad 

especializada (UEIDAPLE) de la policía, dos casinos: el primero con 19 mesas de juego, y 

el segundo con 5 máquinas de juego y 202 máquinas de juego, lo que evidencia el reto del 

combate al lavado de dinero. (Redacción 2018) 

 

Desarrollo de la investigación. 

Es una investigación no experimental, transeccional, cualitativa, y descriptiva de carácter 

documental. 

El universo en la que se desarrolla esta investigación son 1929 hoteles de una a cinco estrellas 

y los de san categoría oficial que cuentan con un total de 49,607 cuartos (Secretaria de 

Turismo 2017), 203 restaurantes e inmobiliarias, todos ellos aglutinados en asociaciones, 

uniones, cámaras de hoteles, inmobiliarias de tiempos compartidos, y consejos de 

restaurantes relacionados con los servicios turísticos del estado de Veracruz. Para efecto de 

reunir el número requerido de entidades a revisar debido a la naturaleza de la investigación, 

se empleó la técnica bola de nieve a efectos de obtener los datos requeridos para la 
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investigación. Una vez determinado los entes objeto de esta investigación, se realizó una 

entrevista personal con los propietarios o directores generales de cada hotel, restaurante o 

tiempo compartido seleccionado. 

La información obtenida permitió conocer los procesos de lavado de dinero en las empresas 

del ramo, y se pudo apreciar la gran diversidad de operaciones que se realizan, y esto permite 

apreciar la necesidad de realizar investigaciones posteriores específicas para conocer sus 

impactos económicos y sociales en el Estado de Veracruz. 

 

Conclusiones. 

Una vez realizada la actividad de campo se procedió hacer un análisis de la información 

obtenida que se obtuvo de información de 17 empresas hoteleras, 9 restaurantes, 3 

inmobiliarias de tiempos compartidos del estado de Veracruz. Debido a la naturaleza 

descriptiva de esta investigación, se conoció los procesos para lavar dinero y se realizaron 

diagramas de cómo se realizaba esta actividad, sin llegar a determinar montos debido al riego 

que implicaba una mayor profundidad en el mismo. También como detectar negocios que 

realizan esta actividad, información que ya se está trabajando para efecto de establecer 

parámetros e indicadores en el tema.   
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Resumen  

El emprendimiento es considerado como un elemento que permite generar nuevas áreas de 

negocios, por lo tanto; puede contribuir al crecimiento y desarrollo económico de un país. En 

distintos países se modifican las políticas públicas con el propósito de incentivar y renovar 

el entorno empresarial para fortalecer los programas de financiamiento con la finalidad de 

crear nuevas empresas con una cultura emprendedora. En este trabajo, se revisarán los 

aspectos del emprendedor así como los factores que limitan y motivan las actividades 

emprendedoras; considerando a la capacitación como uno de los elementos fundamentales 

para el impulso de estas empresas mediante el uso de cursos MOOC.  Finalmente se 

mencionarán algunas recomendaciones para aprovechar los beneficios y ventajas que se 

obtienen mediante este tipo de capacitación. 

 

Palabras Clave: Emprendedores, Empresas, Capacitación, MOOC 

 

 

Abstract 

Entrepreneurship is considered as an element that allows generating new business areas, 

therefore; it can contribute to the growth and economic development of a country. In different 

countries, public policies will be modified with the purpose of encouraging and renewing the 

business environment to strengthen financing programs in order to create new companies 

with an entrepreneurial culture. In this work, verify the aspects of the entrepreneur as well as 

the factors that limit and motivate entrepreneurial activities; dear training as one of the 

fundamental elements for the promotion of these companies through the use of MOOC 

courses. Finally, some recommendations will be included to take advantage of the benefits 

and advantages obtained through this type of training. 

 

Keywords: Entrepreneurs, Companies, Training, MOOC 
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Introducción 

 

Las crisis económicas que ha vivido el mundo y como consecuencia de estas nuestro país, 

han golpeado principalmente a las pequeñas empresas, formadas en su mayoría por familias 

o personas con deseo de encontrar solución a las necesidades de empleo que requiere 

cualquier persona o al deseo de independencia laboral. Hoy día siguen surgiendo grandes 

cantidades de estos tipos de negocio, que desde la perspectiva social deben ser apoyados de 

forma más efectiva por parte de instituciones privadas y gubernamentales, para lograr su 

fortalecimiento estructural, darles una permanencia más sólida en el tiempo y permitirles 

acceder a mercados internacionales. (Castro, N., Franco, J., 2011). 

 

La problemática social del desempleo y manifiesta la importancia del desarrollo del 

emprendimiento viéndolo como ejemplo y solución a este problema, por ello, el presenta la 

manera de ser de un verdadero emprendedor, quien resalta como primera medida las 

cualidades que debe tener una persona emprendedora; de allí se inicia el reconocimiento de 

las cualidades y virtudes del individuo pretendiendo cultivar en él ese espíritu de 

emprendimiento, partiendo de una fórmula sencilla para conocer si tenemos un espíritu 

emprendedor. Anzola (2002). 

 

 

Metodología. 

 

La metodología para esta investigación fue de tipo documental, realizándose un análisis con 

base en los artículos, capítulos y sitios web consultados; obteniendo la información para 

referir el uso de los cursos MOOC como soporte en la capacitación para emprendedores. En 

el desarrollo de este estudio, se ha considerado la documentación que contiene los aspectos 

relevantes para el emprendimiento y los cursos MOOC. La consulta de distintas fuentes 

bibliográficas, ha permitido identificar las particularidades que los cursos MOOC ofrecen en 

distintos tipos de formación académica, así como los requeridos para la formación en el área 

del emprendimiento.  
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Objetivo General. 

 

Analizar los aspectos relevantes del emprendimiento, además de la formación que ofrecen 

los cursos MOOC con la finalidad de dar a conocer los beneficios de aplicar dichos cursos 

como parte de la capacitación para los emprendedores. 

 

 

Antecedentes 

 

El verbo emprender está ligado con las acciones de iniciar, explorar, promover, organizar y 

tomar riesgo. Esta actividad es inherente, de manera general, a la especie humana; 

vinculándola así, con la innovación (Buelna y Ávila, 2012). Se define el emprendimiento 

como la capacidad que tienen las personas de percibir y aprovechar las oportunidades que 

puedan generar empleo para sí mismas y para otros. (Varela, 2008). 

 

El equivalente, en inglés, de la palabra emprendedor es entrepreneur; cuyo origen es francés. 

Para esta palabra existen diversas definiciones; desde el punto de vista de algunos 

economistas, emprendedor es el futuro empresario cuyas características lo distinguen y lo 

favorecen para; combinar los factores de producción, responder a una demanda, y distribuir 

posteriormente los ingresos conforme a la labor de cada actor que participó en el proceso; 

por tal razón se le asigna una papel central en la economía (Tarapuez y Botero, 2007). 

 

La actividad emprendedora permite la creación de nuevas empresas y por consecuencia la 

generación de empleos; permitiendo a estos futuros o ya establecidos empresarios participar 

en la inversión local, regional, nacional e internacional; con el propósito de impulsar el 

desarrollo económico de un país. 

 

En función del modelo WEF del Foro Económico Mundial, clasifica a México como una 

economía basada en eficiencia; es decir, es un país con aumento en la industrialización y con 

presencia de economías de escala. El dominio en el mercado está representado por grandes 

empresas, aunque hay apertura de nichos en las cadenas de suministros para pequeñas y 
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medianas empresas. Además, se mejoran los requerimientos determinados por las 

instituciones, infraestructura, la estabilidad macroeconómica, la salud y la educación. Y, 

existe un enfoque de incremento y desarrollo de la eficiencia. (GEM, 2013). 

 

Gran parte de la riqueza en México es resultado de la contribución de los emprendedores en 

la economía del país (Secretaría de Economía, 2012). Las micro, pequeñas y medianas 

empresas representan el 99% de las empresas en México (Secretaria de Economía, 2012), 

creando alrededor de 730,000 empleos al año (INEGI, 2011). Para poder comprender por qué 

los emprendedores no logran alcanzar altos niveles de innovación que se reflejen en los tipos 

de empresas que crean, es necesario analizar el fenómeno de emprendimiento tanto desde la 

perspectiva del individuo como desde las variables del entorno que afectan dicha actividad 

(González, 2011). 

 

A pesar de tener muchas áreas de oportunidad y de la poca claridad de las nuevas iniciativas, 

todas las organizaciones que formamos parte de este gran ecosistema de emprendimiento: 

desde las incubadoras y aceleradoras, hasta la academia y los fondos de inversión, tenemos 

que trabajar en conjunto para apoyar a las nuevas instituciones. 

 

Para poder definir los niveles de emprendimiento de un país, el reporte “Global 

Entrepreneurship Monitor” conocido como GEM, se ha basado en los 12 pilares sobre los 

cuales se sostiene una economía (Kelley, Bosma, & Amorós, 2010).  Los países pueden ser 

clasificados como economías basadas en los factores; economías basadas en la eficiencia y 

economías basadas en la innovación. (Porter y Schwab, 2008). Tal como se muestra en la 

siguiente figura 1. 
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Figura 1. Los 12 pilares de la competitividad 

 

 
Fuente: (Porter  y Schwab, 2008). 

 

Para ser competitivos en la actualidad se necesita una actualización constante, esto solo puede 

brindarlo la formación académica o una capacitación acreditada; existen empresas que 

ofrecen estos servicios, pero suelen tener costos considerablemente altos; sobre todo para los 

emprendedores que van iniciando o están en la formación de una empresa. Sin embargo, 

existe un modelo de enseñanza en el cual es posible tomas cursos de forma gratuita, por lo 

tanto, puede considerarse como una viable la solución a los problemas de capacitación en 

muchas áreas siendo una de estas la capacitación para emprendedores. “También conocidos 

como MOOC en inglés,.... Si quiere iniciar su propio negocio, no pierda esta oportunidad de 

incrementar sus conocimientos.” (Businessinsider, 2018). 

 

Los MOOC (Massive Open Online Courses), conocidos en español como COMA (Cursos 

Online Masivos en Abierto). Nos referiremos a ellos como MOOC, dado que el acrónimo en 

inglés parece haberse generalizado, también, en la comunidad educativa hispano-hablante. 
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El modelo de enseñanza en el cual se basan estos cursos son: colaborativa y conectiva, donde 

los alumnos y los profesores tienen una responsabilidad de conocimiento distribuida y que el 

proceso de aprendizaje se comparte provocando que los alumnos sean generadores de 

contenido dentro de estos cursos. (Siemens, 2012). 

 

Los MOOC se han divulgado a través de plataformas como Coursera, Edx, Udacity, 

MiriadaX y Openuped en la perspectiva de que cualquier persona, desde un lugar remoto, 

pueda acceder a los cursos en universidades con reconocimiento internacional por su calidad 

educativa.  Con el uso generalizado de las plataformas Web que ofrecen este tipo de cursos; 

los analistas han llegado a considerar que 2012 fue el año de las MOOC. Sin embargo, 

empiezan a detectar que no todo transcurre tan deprisa como parecía hace un año. Y es que, 

en apenas cinco años, el vertiginoso ascenso de las Plataformas MOOC ha llevado a centros 

e instituciones educativas de todo el mundo a disponer de una estrategia propia, cuando no 

de una plataforma con menor o mayor nivel de desarrollo (Kohler et. al, 2013). 

 

 

El emprendimiento en México 

 

El emprendimiento en México presenta ciertas características las cuales se mencionan en la 

siguiente lista. (García, A., 2018). 

 

• En México, tres de cada cuatro negocios emprendidos fracasan antes de 

cumplir dos años. ¿Por qué esta actividad no prospera en el país? 

• En sí, en México se da gran impulso de manera publicitaria a la acción de 

emprender un negocio, lo cual es loable... hasta que llegamos a los números fríos, 

reales, incluso lapidarios. 

• Un 75% de los negocios que se emprenden en México mueren antes de los dos 

años. Esto es que de cada cuatro solo uno pasa de los dos años. Aún con esa tasa de 

mortandad se siguen impulsando la creación de nuevos negocios en México sin 

plantearse la pregunta básica: ¿por qué mueren tantos en el intento de iniciar un 

negocio?, ¿por qué 75% de los emprendedores fracasan en México? 
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• Los estudios especializados (hay uno interesante hecho por el Instituto del 

Fracaso) señalan que las causas son la falta de ingresos, falta de objetivos, mal 

planteamiento de la idea del negocio, falta de "cálculo financiero" (en otras palabras, 

abren un negocio y para que les vaya bien tienen que vender MN$20,000 diarios y 

así sacan la ganancia y viven bien, cuando ni siquiera se hizo un análisis real de 

mercado, y solo venden MN$10,000 al día y entonces fracasan). 

• Ahora bien, ¿son esas las razones de este fracaso? Les comparto brevemente 

esta historia: Un negocio del área metropolitana de Ciudad de México pidió la 

asesoría a una maestra en Economía que tan solo en el 2017 asesoró a casi 1,500 

negocios. Hacer un diagnóstico de la idea de negocio, un mapa de negocio, un plan 

de negocios, más recomendaciones para financiamiento de la inversión, todo 

preparado de manera personalizada, no por una plantilla: MN$30,000. Respuesta 

del dueño del negocio: es mucho, prefiero invertirlo en maquinaria y no gastarlo en 

eso. Acción del dueño: inversión de MN$30,000 a ciegas en máquinas que el dueño 

cree que le darán un gran resultado, basado en la intuición. ¿Se ve cuál es uno de los 

problemas del emprendedor? 

• Cuando un emprendedor inicia su negocio piensa: "¿Marketing? No gracias, 

yo mismo lo promuevo en redes sociales, los mismos clientes me recomiendan". 

Resultados, un 75% fracasa. 

 

México tiene el segundo mejor contexto para emprender de América Latina. Hay 

financiamiento empresarial y, hasta hace poco, políticas de gobierno que apoyaban esa 

actividad. El país ocupa la posición 23 (Argentina está en la 21) entre 54 naciones analizadas 

en este nuevo indicador del Monitor Global de Emprendimiento (GEM) 2018/2019, que cada 

año elaboran el Babson College y la London Business School. En esta edición, nuestro país 

aparece en solo una medición de 23 que componen el estudio global. 

“El Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional (NECI) es un indicador nuevo que 

discutimos hace un año y apenas se incorporó en este estudio”, señala José Manuel Aguirre, 

director de Parques Tecnológicos y Vinculación del Instituto de Emprendimiento Eugenio 

Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey, institución que ha participado en la 

elaboración del GEM por casi 20 años. (Pineda, 2019). 
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Esto ha originado un nuevo paradigma: la necesidad de enseñar emprendimiento cuando la 

percepción de que el emprendedor “nace” no se hace es más que nunca una realidad.  Desde 

una perspectiva académica, varias instituciones se han comprometido con la enseñanza y 

desarrollo del emprendimiento, a través de programas de capacitación y actualización.  En 

México contamos incluso con el único programa de Licenciatura enfocado y diseñado para 

el emprendedor del siglo XXI, ofrecida por el Tecnológico de Monterrey. Este panorama 

pinta excitante para explorar nuevos conceptos y estructuras que hagan del emprendimiento 

una tendencia de crecimiento en nuestro país, como está sucediendo en otras sociedades de 

América Latina y el mundo. (Rodríguez, 2014). 

 

Estas situaciones nos dan una idea de la perspectiva del emprendedor que existe hoy en 

México, todavía hay mucho por hacer pero el esfuerzo que realizan las instituciones de 

gobierno para fomentar el apoyo económico y la capacitación para los emprendedores; 

aunque en ocasiones se presentan limitantes o fracasos contundentes como se menciona en 

algunos de los puntos indicados en la lista anterior; es posible reducir la incidencia de estos, 

adquiriendo recursos y conocimiento necesarios para los emprendedores Esta capacitación 

es accesible y muchas veces gratuita mediante el uso de cursos MOOC. 

 

 

El emprendimiento en el mundo. 

 

La figura del emprendedor también ha cambiado. Si bien el emprendimiento existe desde el 

inicio de los tiempos, la figura del emprendedor arriesgado y mítico que se generó durante el 

siglo XIX y la mayor parte del XX, se desvanece y toma su lugar un emprendedor más 

humanizado. Con esta nueva imagen, muchos mitos emprendedores empiezan también a 

derrumbarse, tales como las ideas de que para emprender se necesita desarrollar un invento 

o una tecnología únicos, o que es necesario tener grandes cantidades de recursos (monetarios, 

humanos, tecnológicos, etc.); mientras otras características del emprendedor del siglo XXI 

se hacen evidentes: emprender es más práctica que ciencia y para emprender es necesario 

tener una gran pasión. La mayoría de los nuevos emprendimientos a nivel mundial, no se 
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inician a raíz de un descubrimiento tecnológico, no poseen un plan de negocios diseñado ni 

estructurado (muchos autores incluso cuestionan la necesidad de un plan de negocios para un 

emprendimiento), no despegan tras un análisis detallado del mercado, en la mayoría de los 

casos se fondean de préstamos personales y las ya famosas 3 “F’s” (Family, Friends and 

Fools, en Inglés), además de que, según las estadísticas, en el 40% de los casos los 

emprendedores carecen de experiencia en el área en la que planean emprender. (Rodríguez, 

2014). 

 

El emprendimiento está tomando impulso en España y en el mundo. Debido a las dificultades 

de acceso al mercado laboral para los profesionales, la creación de un negocio propio es una 

opción de empleo cada vez más atractiva, especialmente entre los universitarios. Por ello, 

han proliferado los cursos dedicados a la enseñanza de las competencias necesarias para 

asegurar el éxito empresarial entre quienes tienen intención de emprender, pero carecen de 

la formación para ello. Asimismo, la introducción de las nuevas tecnologías ha revolucionado 

por completo la forma en la que compramos, nos comunicamos, divertimos e incluso 

emprendemos. Uno de los nichos de emprendimiento más fructíferos de estos últimos años 

son las nuevas tecnologías: las aplicaciones móviles y el comercio electrónico; unas opciones 

que no deberías descartar porque los cursos MOOC te ofrecen los conocimientos necesarios 

para transformar tu idea en un negocio viable. Buscarempeleo (2017). 

 

 

La capacitación para emprendedores usando cursos MOOC. 

 

Y es que “la esencia de un MOOC es que el aprendizaje se hace en comunidad. El profesor 

no es un tutor que lleva de la mano a todos los participantes, sino que interactúa para que la 

cosa vaya bien encaminada. En una dinámica normal el profesor te diría 'mira esto'. Aquí se 

lo preguntas a tus propios compañeros”, explica Torres. En este punto es interesante ver 

cuántos compañeros online tienes, porque mucha (demasiada) interacción puede llegar a 

saturar y a convertir la 'comunidad' en un repositorio de  enlaces a recursos (vídeos, guías, 

artículos, herramientas) que no hay por donde pillar. (Plaza, 2015).  En España, la UNED, la 

Universidad de Salamanca o el CEU han creado varios, y, al estilo de las grandes plataformas 
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de MOOC estadounidenses (Coursera es la más conocida), también están naciendo 

agrupadores aquí. Pero que los árboles no nos impidan ver el bosque... A pesar de que el 

efecto llamada (o cantidad de gente que se ha apuntado a un MOOC - “¡estudiar en Harvard 

gratis y desde casa!”) ha sido alto, el ratio de finalización (o cantidad de gente que de verdad 

los termina) es bajo: no suele pasar del 10%. “El concepto se está definiendo a medida que 

salen más en todo el mundo”, explica Daniel Torres, director del Centro Superior de 

Educación Virtual. (Plaza, 2015). 

 

Un buen formador será, además, “un curador es que esté pendiente de la comunidad. A un 

emprendedor le hace mucha ilusión preparar su TIR, pero el curador en lugar de sacar tres 

páginas en las que explica qué es el TIR (es, por cierto, la Tasa Interna de Retorno) dice: 

mirad esta noticia de hace dos días porque ahí hay una buena pauta para solucionar el atasco”. 

(Plaza, 2015) 

 

La Asociación de Emprendedores de México (ASEM) es una asociación civil sin fines de 

lucro que trabaja para hacer de México el mejor lugar para emprender. ¡Nos da mucho gusto 

presentarte la colaboración ASEM – Facebook! Con esta alianza, promoveremos el 

desarrollo económico de los emprendedores a través de capacitaciones en línea, talleres 

presenciales y eventos de networking. Los cursos están en la plataforma Facebook Blue Print, 

con track especializado de ASELA en la que podrás acceder a contenido específico para que 

aprendas a usar Facebook y hacer crecer tu negocio. Los emprendedores que completen la 

mayor cantidad de cursos tendrán oportunidad de participar en visitas guiadas a las oficinas 

de Facebook y acceder a mentorías facilitadas por sus expertos del área de emprendimiento. 

(ASEM, 2019). En la Figura 2 se muestran algunos de los cursos que ofrecen ASEM y 

Facebook. 
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Figura 2. Cursos gratuitos en Línea que ofrecen ASEM y Facebook. 

 
Fuente: (ASEM, 2019). 

 

Encuentra aquí cursos online gratuitos sobre las diferentes herramientas y habilidades que 

todo emprendedor debe tener y conocer. Diferentes plataformas de MOOC ( Massive Open 

Online Course) presentan una serie de cursos cortos que ayudan a emprendedores de 

diferentes sectores a potencializar sus iniciativas, proyectos e ideas. A continuación, 

encontrará una lista con cursos disponibles (Gestionándote, 2019): 

1. Curso de coaching para emprendedores 

2. El arte de emprender desde América Latina 

3. Lean Startup: desarrolla tu modelo de negocio 

4. Introducción al Big Data para negocios 

5. Atrévete a emprender 

6. Emprendiendo en Silicon Valley 

7. ¿Cómo convertir mi idea en empresa? 

8. Entrepreneurship 101 y 102: ¿Quién es tu cliente? y ¿Qué puedes hacer por tu 

cliente? 

9. Generación de ideas de negocio 

10. Big Data para aplicaciones de negocio 
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La universidad más importante de México ha elaborado una agenda gratuita de cursos 

virtuales para estudiantes y profesionales del emprendimiento. El videotutorial compartido 

por el blog Oye Juanjo nos muestra los pasos que debemos realizar para inscribirnos en 

cualquiera de los cursos en línea auspiciados por la UNAM. También se explican los 

requisitos para aquellos estudiantes interesados en obtener una certificación digital que 

complemente su perfil laboral. Cursos online gratis de negocios y emprendimiento (Juanjo, 

2017):  

  1. Estrategias y habilidades para las negociaciones 

  2. Introducción a la Estrategia 

  3. Introducción a las negociaciones 

  4. Introducción a la Calidad 

  5. Administración para obtener resultados 

  6. Valuación de empresas 

  7. Solución de problemas y toma de decisiones 

  8. Obstáculos y conducción en las negociaciones 

  9. Finanzas Personales 

10. Autoridad, dirección y liderazgo 

11. Habilidades humanas para negociar 

12. Orden y manejo del tiempo 

13. Gestión del talento humano 

14. Administración financiera 

15. Matemáticas financieras 

 

Además de sitios de cursos MOOC para emprendedores que ofrecen universidades 

importantes de nuestro país y extranjeras, existen muchos sitios que también ofrecen cursos 

MOOC en distintas áreas de conocimiento incluyendo empresariales y de emprendimiento; 

por mencionar dos de estos famosos sitios en español: Miriadax y Coursera. Donde es posible 

tomar cursos MOOC gratuitos con la posibilidad de obtener certificado por parte de la 

Universidad que imparte el curso MOOC. 
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Conclusiones 

 

Una empresa emprendedora no es solo la idea de negocio, la inversión, la ubicación y el uso 

de las redes sociales, todos estos elementos se deben aplicar con el conocimiento adecuado 

para lograr el éxito, para ello se necesita capacitación; podemos encontrarla en línea y además 

gratuita mediante los cursos MOOC. 

 

Los MOOC’s se expanden con fuerza en el ámbito iberoamericano de la Educación Superior. 

Una combinación de docencia, tecnología y virtualidad que cada día despierta más adeptos 

y que, incluso, se está posicionando como una tendencia social capaz de transformar el 

escenario de la Educación Superior desde las universidades. Conocemos en detalle 

UNIMOOC, un curso online, abierto y masivo sobre emprendimiento y economía digital 

promovido desde el trabajo en red de universidades y empresas, y a través del cual explorar 

desde la práctica las posibilidades que ofrece esta fórmula de aprendizaje informal y masiva 

a través de Internet. (Unimooc. 2013). 

 

Existen empresas que ya están promoviendo entre sus empleados una "cultura MOOC" como 

manifiesta, entre otros autores, Jorge Borrero. También hay varias recomendaciones que 

estos autores hacen a las empresas entre las cuales destacan la posibilidad de incorporar sus 

propias evaluaciones a estos cursos, para que los empleados puedan aprovechar mejor el 

contenido. Otra recomendación es utilizar mecanismos de "gamificación" que permitan 

motivar más la participación en los cursos MOOC’s, como jugando para obtener medallas y 

reconocimientos no monetarios. (Thrun, S., 2004). 

 

Yahoo! ha dado un paso más, al anunciar que becará a sus empleados para obtener 

certificados en Coursera, la gran plataforma mundial de MOOC. Patricia Brogan, de Yahoo!, 

ha descubierto en los cursos masivos online la respuesta de la formación continua que 

necesitan los miles de ingenieros de software de la compañía, dispersos por todo el mundo. 

“El modelo MOOC es una solución para satisfacer sus necesidades, dada la naturaleza 

mundial de nuestra empresa”, (Thrun, S., 2004). 
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Las empresas pueden encontrar ciertos benéficos al utilizar estos cursos entre los cuales se 

encuentran: la flexibilidad en el uso, puesto que se puede consultar desde cualquier 

dispositivo móvil conectado a la Internet; no tiene costo tomar este tipo de cursos, es un 

beneficio muy atractivo para las empresas, capacitación “gratis” obteniendo un diploma de 

participación en el curso; sólo los participantes que deseen una certificación tienen que 

adquirirla por un costo. 
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Resumen 
La práctica educativa de los profesores en clase generan una influencia en la motivación de 

los estudiantes y   presenta nuevos desafíos, donde se requiere  de nuevos escenarios en la 

enseñanza de las ciencias como la creación de ambientes de aprendizaje para lograr  mayores 

niveles de acceso  a la  calidad de la educación y  generar  importantes cambios con respecto 

a la enseñanza tradicional, no sólo en el desarrollo del proceso enseñanza de la ciencias  sino 

en propio proceso de la formación profesional que conlleva dicha tarea. El clima de la clase 

es esencial para el aprendizaje significativo, cuando el estudiante se siente estimulado, 

motivado y respetado por el docente y sus pares, es capaz de crear y de pensar propuestas 

diferentes, y lograr grandes cambios.   Es importante que el docente emplear estrategias 

didácticas que favorezcan la participación y la motivación del estudiante que lo conduzcan a 

desarrollar habilidades como observar, definir problemas, En este trabajo se presentan los 

resultados obtenidos en una investigación relacionada con el clima motivacional percibido 

en clase realizada, con los estudiantes del segundo semestre y los docentes de la Escuela 

preparatoria “Melchor Ocampo” dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo, con la finalidad de localizar los puntos clave, que permitan reelaborar la práctica 

docente, ofreciendo una reflexión con los profesionales involucrados en la labor docente. El 

presente trabajo tiene como objetivo reflexionar acerca de las estrategias didácticas en la 

enseñanza de las ciencias en la educación media superior, señalando aquellos elementos que 

pueden potenciar la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje significativo. 

 
Palabra Clave: Clima motivacional, estrategias de enseñanza, aprendizaje y ambientes de 

clase 

 

Abstract 

The educational practice of teachers in class generates an influence on the motivation of 

students and presents new challenges, where new scenarios are required in the teaching of 

science stench such as creating learning environments to achieve greater levels of access to 

the quality of education and generate significant changes with respect to traditional 

education, not only in the development of the teaching process of the sciences but in the 

process of vocational training that entails this task. The classroom climate is essential for 
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meaningful learning, when the student feels stimulated, motivated and respected by the 

teacher and his peers, is able to create and think different proposals, and achieve great 

changes.   It is important for the teacher to employ teaching strategies that favor the 

participation and motivation of the student that will lead him to develop skills such as 

observing, defining problems, This work presents the results obtained in a research related to 

the motivational climate perceived in class carried out, with the students of the second 

semester and the teachers of the high school "Melchor Ocampo" dependent on the 

Michoacana University of San Nicolás de Hidalgo, in order to locate the key points, which 

allow to rework the teaching practice, offering a reflection with the professionals involved in 

the teaching work. The present work aims to reflect on the teaching strategies in the teaching 

of the sciences in higher middle education, pointing out those elements that can enhance 

students' motivation towards learning Significant. 

 

Keywords: Motivational climate, teaching strategies, learning and classroom environments. 

 

 Introducción.  

El presente trabajo se realizó en la escuela preparatoria “Melchor Ocampo” dependiente de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, La escuela tiene una planta docente 

de 112 profesores, la mayoría de ellos con título de licenciatura en diversas áreas del 

conocimiento y muy pocos tienen estudios de posgrado. Dentro de este panorama, se observa 

la falta de preparación didáctico-pedagógica por parte de los docentes que imparten la 

asignatura de Biología, por lo que se estimó necesario realizar una investigación que 

permitiera reconocer la metodología didáctica empleada por los profesores de biología en la 

dirección del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

La Didáctica de las Ciencias, no pueden atribuirse sólo a un factor, sino más bien a todos los 

elementos que intervienen en el proceso educativo como quienes enseñan, quienes aprenden, 

los contenidos curriculares de la disciplina y la cultura escolar (Islas, 2000), la influencia de 

las decisiones derivadas de las propias características del contenido. Por ello, actualmente se 

incluye como tema en la formación docente la noción de “conocimiento didáctico del 

contenido” ya que enseñar va más allá del conocimiento de la propia disciplina. Se hace la 

necesidad de incluir diversos saberes, como los relacionados con la forma de secuenciar, 
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organizar o ir complejizando el contenido, el diseño de actividades y las estrategias que lo 

posibilitan, entre otros. 

Discutir el problema de la enseñanza de cualquier área de la ciencia, en cualquier nivel 

educativo y particularmente en el nivel medio superior, es pensar en identificar algunos 

puntos clave, que permitan revisar desde qué puntos de vista, tanto de la pedagogía, como 

del desarrollo cognitivo de los estudiantes, pueden hacerse estas revisiones y con ello hacer 

su análisis. 

Particularmente, en este estudio se consideró hacer una revisión de temas como: la relación 

que guarda el conocimiento con las formas de construirlo, partiendo desde la concepción que 

se tiene del propio conocimiento y con ello identificar tanto la técnica validada por excelencia 

para su construcción, que es la investigación científica, así  como la orientación que pueda 

dársele a ésta a través del método empleado, producto de sus cuestiones básicas, como lo son 

las cuestiones de orientación, explicación de la realidad, aprehensión de la realidad, las 

cuestiones interpretativas y las prácticas e instrumentos que se emplean para tal fin.  

La Biología no ha sido la excepción en cuanto al tratamiento de sus contenidos en la escuela, 

a la genéricamente, por su actuación, se sigue considerando tradicional, no obstante, el 

esfuerzo de múltiples educadores que intentan organizar y desarrollar su acción educativa, 

de manera alternativa. 

De ahí que, sumándose a este esfuerzo, esta investigación intenta abordar algunas líneas de 

acción en la búsqueda por romper esta inercia, Por lo que se propone una nueva forma de 

valorar a las ciencias en general y a las Biológicas en particular, ya que esta última, contiene 

en sus esquemas científicos, elementos llamativos a los seres humanos, como lo es todo el 

estudio y el conocimiento de los seres vivos. 

Estos saberes son los que habrán de articular al hombre con su mundo, permitiéndole además 

de conocerlo, estar en franca posibilidad de transformarlo. La biología, como elemento de 

educación social, tendrá que buscar nuevos cauces de acción a partir de las tendencias 

actuales de adquisición del conocimiento, como lo es el constructivismo. 

De esta manera el aprendizaje de las ciencias naturales se convierte en una vivencia 

significativa, que produce nuevos entendimientos del mundo y de la vida. Basando las 

actividades de aprendizaje de la Biología en estos presupuestos epistemológicos, es lo que se 

considera como enseñanza dinámica de la Biología. Báez, (2007). 
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Dentro de este panorama se han observado las deficiencias didácticas con que se enseña la 

biología y las demás ciencias naturales, comparando la manera en que se aprende  la ciencia 

biológica en la formación de los biólogos,  con la forma tradicional con que los profesores 

enseñan en el bachillerato, por lo que se estimó necesario realizar una investigación que 

permitiera reconocer la metodología didáctica empleada por los profesores de biología en la 

dirección del proceso enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de localizar los puntos clave, 

que permitan reelaborar esta práctica, ofreciendo una alternativa de solución, pero desde la 

óptica de los propios actores, con la finalidad de que lo propuesto no sea para los involucrados 

como una intromisión, sino de manera contraria, se perciba como una continuación 

reorientada de la práctica actual. 

Actualmente, en lo general, se observa que cuando la enseñanza se limita a la teoría 

reproducida, vista desde el aula, ocurren varias consecuencias para el alumno: 

Falta de motivación para el aprendizaje 

Divorcio entre la teoría y la realidad. 

Ausencia de aprendizaje significativo. 

Memorización intrascendente. 

Incomprensión de los fenómenos biológicos 

Interés sólo por aprobar 

Desencanto e insatisfacción.  

Sin pretender describir la enseñanza que prevalece en el modelo centrado en la enseñanza, 

donde los profesores hacen énfasis en la adquisición de los conocimientos, en las 

explicaciones orales, que se apoyan en el libro de texto, apuntes y dictado donde el estudiante 

es solamente un receptor y reproductor de los conocimientos, con poca participación activa 

de su parte, como dicen Pozo y Monereo (2008), es: “una práctica basada en la transmisión 

nomológica y unidireccional del conocimiento” (P.12) donde los alumnos tienden a copiar  

del pizarrón, a memorizar y a repetir con una evaluación enfocada a base de exámenes cuyo 

objetivo es la asignación de calificaciones. 

Para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje es necesario revisar la forma en que 

la mayoría de los profesores realizan su práctica cotidiana. De la misma manera analizar 

cómo debiera mejorarse este proceso a través de la capacitación y actualización docente y la 
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forma en que debemos abordar el proceso para lograr el cambio de actitud y de la metodología 

didáctica del docente y de esta manera elevar el del aprendizaje de los estudiantes. 

Se pretendió conocer las características del proceso didáctico que utilizan actualmente los 

docentes para enseñar la materia de Biología, de la Escuela Preparatoria “Melchor Ocampo”, 

de la Universidad Michoacana. 

Dentro del estudio fue necesario analizar: 

x Las características que tiene la Psicología del aprendizaje de la ciencia biológicas. 

x La estrategia metodológica para la enseñanza   en el bachillerato. 

x La generación de aprendizaje. 

 

Delimitación del estudio 

Se realizó la investigación con los alumnos de segundo semestre del bachillerato Nicolaita, 

de la Escuela Preparatoria “Melchor Ocampo”. El Plan de Estudios sólo contiene un curso 

de Biología General, ubicado curricularmente en el segundo semestre. La materia 

corresponde al Tronco Común y se encuentra clasificada como una asignatura teórico-

práctica con laboratorio y tiene asignada, tres horas a la semana para el desarrollo de la teoría 

y dos para la práctica. 

Los grupos son atendidos por ocho profesores, quienes tienen las siguientes profesiones: Dos 

Biólogos, un Químico Farmacobiólogo, una Enfermera, tres Médicos y un Médico 

veterinario zootecnista 

 Dentro de esta realidad educativa, se observa que no existe una preparación profesional que 

articule la formación disciplinaria con la formación docente. 

De ahí que el problema y la hipótesis que se plantea en esta investigación son las siguientes: 

Determinar ¿Cuál es el proceso didáctico que siguen los maestros del Bachillerato Nicolaita, 

para la enseñanza de las ciencias? 

Hipótesis. 

Las características del proceso didáctico determinan el modelo de enseñanza de las ciencias 

en el Bachillerato Nicolaita, 
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La Metodología empleada. 

La presente investigación, fue de tipo descriptivo, ya que se llevó a cabo una caracterización 

del objeto de estudio. 

El universo o población está constituido por 640 alumnos del segundo semestre, que son los 

que cursan la materia de Biología del Bachillerato Nicolaita. Los 640 estudiantes están 

distribuidos en once secciones. También forman parte del universo los ocho maestros que 

imparte la materia. 

Con respecto a los alumnos, la muestra se constituyó, con 128 alumnos, lo que representa un 

20% de la población total de estudiantes, ya que: El tamaño de una muestra representativa de 

una población, entre el 20% y el 45% de la población total, dependiendo de la magnitud de 

ésta, la representatividad se logra, cuando todos los miembros de la población tienen las 

mismas probabilidades de pertenecer a la muestra. (Festinger y Katz 2000). 

Con base al objeto de estudio se realizó un muestreo sistemático al azar, a partir de la técnica 

de números aleatorios. Los instrumentos, que se diseñaron para la recolección de datos fueron 

dos cuestionarios tomados de la obra “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo” 

de Díaz Barriga y Hernández (2010). Uno dirigido a docentes y otro a estudiantes. Se 

construyeron a partir de preguntas cerradas, con la finalidad de evitar la dispersión. 

Los instrumentos se diseñaron con el fin de recoger información de campo, con cinco 

categorías de análisis, propuestas que son: Planes y programas de estudio, actitudes del 

maestro de Biología, actitudes del alumno de la clase de Biología, recursos empleados por el 

maestro en la clase y actividades realizadas fuera del aula. 

Los indicadores que se consideraron en los cuestionarios cerrados para estudiantes integrado 

por 20 cuestiones fueron las siguientes: En relación con las actitudes de los docentes durante 

la práctica educativa, el desarrollo del programa de la materia, los conocimientos previos y 

su relación entre sus unidades, claridad en el desarrollo de la clase, aclaración de dudas y 

material de apoyo empleado para el curso. 

En relación con las evaluaciones: el aviso previo y oportuno para la aplicación de exámenes, 

el empleo de una guía de estudio y la revisión de resultados. 

Los indicadores que se incluyeron en el cuestionario cerrado para docentes, integrado con 

diez preguntas, fueron: Porcentaje del desarrollo del contenido del programa, presentación 

del encuadre o reglas del curso, dominio de la materia, preparación didáctico-pedagógica, 
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elaboración de material de apoyo didáctico, propuesta de guías de estudio para la preparación 

de exámenes, objetivos de las prácticas de laboratorio, actitud del estudiante frente al estudio 

de la Biología, frecuencia de las prácticas de campo y el empleo de recursos didáctico. 

 

Presentación de Resultados 

Tomando en cuenta la información a través de los instrumentos de la recogida de datos y del 

análisis de los mismos, se han conocido las opiniones de los principales agentes implicados 

en el proceso educativo, que a continuación se muestran, mediante un cuadro el porcentaje 

de las opiniones de maestros y alumnos en cada categoría de análisis. 

 

ALUMNOS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS MAESTROS 

67.9 % Desarrollo del programa 95.7 % 

62.5 % 

 

Actitud del maestro 69.3 % 

55. 7 % Actitud de los alumnos 65:8% 

20.0 % Actividad fuera del Aula 20.0 % 

8 Diferentes Recursos didácticos 100% 

47 % Aclaración de dudas 88 % 

74 % Dominio de la materia 97 % 

42 % Retroalimentación de los exámenes 79 % 

72 % Opinión sobre las prácticas de laboratorio. 85 % 

58% Guías de estudio 25% 

 

Se puede apreciar con base en los resultados de la tabla que declaraciones obtenidas a partir 

del análisis, se destacan las siguientes características: 

El docente durante el desarrollo del programa no relaciona unas unidades del programa con 

las demás unidades y sólo alcanza a ver el 67.9 % del programa durante el semestre. 

El profesor generalmente imparte su clase de manera expositiva y pocas veces aclara las 

dudas fuera de clase. En contraste con la opinión de los maestros reconocen que no les dan 

guías de lectura y un 12 % de los alumnos estudia en los apuntes. 
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El 74% de los estudiantes encuestados opinan que los profesores si dominan la materia que 

les imparten y el 97% docentes aceptan que tienen los conocimientos necesarios para impartir 

la asignatura y que hay temas que a veces no los abordan en clase por que no los consideran 

tan importantes.   

En relación con la retroalimentación de los resultados de los exámenes, la mayoría de los 

alumnos opinan que no se realiza y que el profesor les avisa dos o tres días antes que se 

realizara la evaluación y 58% opina que el profesor no les da una guía de estudio; 

curiosamente sólo la cuarta parte de los docentes afirma que casi siempre dan guía de estudio 

para los exámenes. 

Las prácticas de laboratorio son una parte esencial dentro de la enseñanza de la Biología, 

pero sólo cumplen mínimamente el objetivo de verificar la teoría vista en clase y para cumplir 

el programa o para que los alumnos aprendan a manejar los instrumentos. Se pierde la 

oportunidad para que el estudiante desarrolle sus capacidades de observación y de reflexión 

para poder formular hipótesis en relación con lo observado.   

En cuanto a los recursos didácticos, se puede apreciar que los profesores tienden a afirmar 

que utilizaron diversos apoyos didácticos en su clase, sin embargo, los estudiantes 

interrogados, no lo confirman, la conclusión que podemos obtener de esta comparación es 

que las clases siguen siendo expositivas y falta implementar estrategias de enseñanza para 

generar aprendizajes significativos o al menos para motivar a los estudiantes. 

En conclusión, se puede afirmar que sí se comprueba la hipótesis, puesto que las 

características del proceso enseñanza que siguen los profesores del bachillerato nicolaíta, se 

identifican con el modelo de enseñanza tradicional. 

  

 Conclusiones. 

Uno de los aspectos que permite a los docentes reflexionar sobre su propia práctica son las 

acciones que realiza dentro del aula, entendidas como estrategias didácticas, que desde la 

planificación conllevan al logro de un fin que ha sido previamente pensado. Díaz y 

Hernández (2004), define a las estrategias de enseñanza como los procedimientos que el 

profesor utiliza en forma reflexiva para promover el logro de los aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 449



Corresponde al docente convertirlas en la brújula de su práctica para orientar la enseñanza 

con el fin de fortalecer el pensamiento crítico, la reflexión, su creatividad y la capacidad de 

valoración en los estudiantes como eje central del proceso educativo. 

Desde el punto de vista metodológico, también es necesario que conozca instrumentos, 

recursos y estrategias para organizar los contenidos, preparar actividades de evaluación 

adecuadas a la fase del ciclo de aprendizaje en la cual se encuentren sus alumnos y a las 

características del grupo. 

Para mejorar la preparación pedagógica del profesorado que la Escuela Preparatoria Melchor 

Ocampo, promueva la organización de cursos, diplomados en aspectos didáctico-

pedagógicos, ya que no se contempla la preparación pedagógica en el perfil docente para la 

contratación del personal académico.  

Desde el punto de vista de los estudiantes, muestran su desacuerdo con los métodos de 

enseñanza tradicionales. Además, muchos profesores no relacionan los contenidos de la 

materia con aspectos cotidianos de la vida y como consecuencia les parecen aburridos y 

densos. Esto ocasiona que se dificulte el aprendizaje y muchas veces los estudiantes 

abandonen la materia. 

Una solicitud que hicieron notar los alumnos que se realicen más prácticas de campo y salidas 

a museos, consideran que entienden mejor los conceptos y se les hace más atractivo e 

interesante al estar en contacto con los fenómenos naturales. Esto nos confirma que a las 

actividades experimentales se les debe dar más importancia y verse como una herramienta 

que adquiere sentido y significado para promover el aprendizaje en los estudiantes. 
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Resumen 

Las tecnologías de la información y la comunicación tienen un potencial reconocido para 

apoyar el aprendizaje, la construcción social del conocimiento y el desarrollo de habilidades 

y competencias para aprender autónomamente son algunas de las claves de la educación de 

los ciudadanos del siglo XXI. Ante los retos que plantea un mundo cambiante, globalizado y 

vertiginoso, se hace necesario que como Universidad Pública se cuestione, ¿sí los esfuerzos 

que en conjunto hacemos todos los días están llevando hacia el lugar indicado?, evaluar 

acciones, dar seguimiento a los resultados obtenidos, confrontarnos con los retos actuales, 

replantear lo hecho para proyectar lo que se hará, es una forma de mantener en un proceso 

vivo y en desarrollo. A través de la presente investigación del estado que guarda las 

modalidades alternativas de educación en los posgrados en una Institución Educativa de una 

Universidad Pública se identificarán las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

que se tienen, al contrastar nuestra realidad con las exigencias del contexto actual se estará 

en condición de generar las estrategias que garanticen el cumplimiento operativo bajo los 

criterios nacionales de calidad educativa, pertinencia y responsabilidad social. Indicar 

algunas recomendaciones en torno a la utilización de las TIC en educación superior y resaltar 

el respaldo en las universidades públicas del uso de las tecnologías de la Información y 

comunicación además de cumplir con el Programa Nacional de Posgrados de Calidad ya que 

es una certificación indispensable para los estudios de posgrado con validez académica, 

calidad  que ya es valorada también en las modalidades alternativas y fortalecer la oferta de 

cursos y programas educativos virtuales completos. 

 

Palabras Clave: Modalidad alternativas de educación, Estrategias de Diseño, Retos Actuales 

de calidad 

 

Abstract 

Information and communication technologies have a recognized potential to support 

learning, the social construction of knowledge and the development of skills and 

competencies to learn autonomously are some of the keys to the education of 21st century 

citizens. Given the challenges posed by a changing, globalized and vertiginous world, it is 

necessary that as a Public University it is questioned, if the efforts we make together every 
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day are leading to the right place ?, evaluate actions, monitor the results obtained, confronting 

the current challenges, rethinking what has been done to project what will be done, is a way 

of keeping in a living and developing process. Through the present investigation of the state 

that keeps the alternative modalities of education in postgraduates in an Educational 

Institution of a Public University will identify the strengths, weaknesses, threats and 

opportunities that are had, when contrasting our reality with the demands of the current 

context It will be in condition to generate strategies that guarantee operational compliance 

under the national criteria of educational quality, relevance and social responsibility. Indicate 

some recommendations regarding the use of ICT in higher education and highlight the 

support in public universities for the use of information and communication technologies in 

addition to complying with the National Quality Postgraduate Program since it is an 

indispensable certification for Postgraduate studies with academic validity, quality that is 

already valued also in alternative modalities and strengthen the offer of courses and complete 

virtual educational programs. 

 

Keywords:  Alternative education modality, design strategies, current quality challenges 

 

Introducción 

Los estudios de posgrado son considerados como el pináculo de los procesos de formación, 

se forjan indudablemente como la preparación metodológica para la investigación, su 

desarrollo y vinculación con aquellos sectores de la sociedad que requieren de nuevos 

conocimientos, desarrollos tecnológicos y/o innovaciones. En términos generales, los 

posgrados se dividen en tres: especialidad, maestría y doctorado.  

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) dicta la política pública de fomento 

a la calidad del posgrado nacional que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la 

Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública han impulsado 

de manera ininterrumpidamente desde 1991. 

El ingreso de los programas de posgrado en el PNPC representa un reconocimiento público 

a su calidad, con base en el proceso de evaluación realizados por el comité de pares; por lo 

que, el PNPC interviene al Sistema de Garantía de la Calidad de la educación superior. 
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El reconocimiento del PNPC está concedido por cuatro niveles de calidad: De reciente 

creación”; “En desarrollo”; “Consolidado” y “Competencia internacional”. Además, el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología junto con expertos nacionales e internacionales 

se ha dado a la tarea de construir la metodología de la evaluación y seguimiento de 

programas de Posgrado presenciales, Posgrado a distancia y mixtos (orientados a la 

investigación, orientados a la práctica profesional), Especialidades Médicas y Posgrados 

con la industria. 

 

Problemática 

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) es reconocida como una de las 

mejores Universidades Públicas del País, que su labor educativa se extienda a lo largo y 

ancho del estado, del país y del extranjero es un reto, no solo para lograr un mejor 

posicionamiento como Institución, sino para mejorar las condiciones de vida de mujeres y 

hombres potenciando su desarrollo. 

Ante los retos que nos plantea un mundo cambiante, globalizado y vertiginoso, se hace 

necesario que como Institución Educativa nos preguntemos, si los esfuerzos que en conjunto 

hacemos todos los días nos están llevando hacia el lugar indicado, evaluar nuestras acciones, 

dar seguimiento a los resultados obtenidos, confrontarnos con los retos actuales, replantear 

lo hecho para proyectar lo que se hará, es una forma de mantener en un proceso vivo y en 

desarrollo. 

A través del estudio del estado que guarda las modalidades alternativas de educación en los 

posgrados en un Organismo Académico de la UAEM se identificarán las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que se tienen, al contrastar nuestra realidad con las 

exigencias del contexto actual se estará en condición de generar las estrategias que garanticen 

el cumplimiento operativo bajo los criterios de calidad educativa, pertinencia y 

responsabilidad social. 

 

¿Existe o existió otro proyecto que se ocupe(ó) de un problema similar?:  

No hay un proyecto que aborde la situación de la manera en que se plantea, lo que se pretende 

en este estudio es identificar el estado actual de las modalidad alternativas de educación en 

un OA de la UAEM con el objeto de contrastarla con las exigencias del contexto actual, esto 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 455



permitirá plantear y replantear las acciones tomadas en el pasado para generar las estrategias 

que impulsen un mejor futuro en el desempeño de dicha modalidad considerando los criterios 

de calidad educativa, pertinencia y responsabilidad social. 

 

Objetivo general:  

Generar estrategias que permitan hacer frente a los desafíos en las modalidades alterrnativas 

de educación en los posgrados en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM 

ante los Retos Actuales. 

 

Objetivo Específicos:  

Realizar un diagnóstico del estado que guarda las modalidades alterrnativas de educación en 

los posgrados en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM. 

Identificarán las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de las modalidades 

alterrnativas de educación en los posgrados en la Facultad de Contaduría y Administración 

de la UAEM para reconocer los desafíos a lo que se enfrenta en el contexto actual. 

Diseñar las estrategias que garanticen el cumplimiento bajo criterios de calidad educativa, 

pertinencia y responsabilidad social de las modalidades alterrnativas de educación en los 

posgrados en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM con base en los 

desafíos actuales. 

 

Estado actual de los Programas Nacionales de Posgrado de Calidad (PNPC)  

Actualmente, el registro contiene 2394 PNPC, 687 Doctorados, 1301 Maestrías y alrededor 

de 406 Especialidades, por lo que el alumno podrá garantizar su formación en un número alto 

de centros e instituciones, además de la amplia oferta académica con certificado de calidad.  

 

ORIENTACIÓN 

DEL PNPC 

ESPECIALIDAD MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL 

PROFESIONAL 406 450 10 866 

INVESTIGACIÖN 0 851 677 1528 

Tabla 1. Total, de PNPC en México. CONACYT 2019 
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MODALIDAD ESCOLARIZADA 

ORIENTACIÓN 

DEL PNPC 

ESPECIALIDAD MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL 

PROFESIONAL 125 399 8 532 

INVESTIGACIÖN 0 847 673 1520 

Tabla 2. Total, de PNPC en modalidad escolarizada en México. CONACYT 2019 

 

En la orientación profesional y modalidad no escolarizada a nivel nacional se encuentran 

26 programas de posgrado, un Doctorado, dos especialidades y 23 maestrías. Mientras que, 

con orientación de Investigación y modalidad no escolarizada hay una maestría; lo que 

significa el 4.6% de posgrados con orientación profesional y el 0.065 de posgrados con 

orientación en investigación en modalidad no escolarizada. Tabla 3. 

 

MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 

ORIENTACIÓN 

DEL PNPC 

ESPECIALIDAD MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL 

PROFESIONAL 2 22 1 25 

INVESTIGACIÖN 0 1 0 1 

Tabla 3. Total, de PNPC en modalidad no escolarizada en México. CONACYT 2019 

 

El modelo de evaluación del PNPC es de carácter cualitativo-cuantitativo y valora el 

cumplimiento de estándares de pertinencia y calidad; el modelo se basa en un enfoque 

flexible orientado principalmente a los resultados e impacto de los programas y con una 

visión prospectiva, Y ¿por qué hay tan pocos posgrados en la modalidad no escolarizada? 

Partiendo de la información anterior, ¿por qué investigar cuáles son los elementos de una 

modalidad de educación a distancia para los posgrados y alinear más posgrados con los 

estándares de calidad del PNPC de CONACYT? 

Así la finalidad de la presente investigación es identificar, seleccionar y proponer los 

mecanismos, parámetros, criterios y requisitos mínimos para impulsar las modalidades 

alternativas de educación como lo es la educación mixta y a distancia en una Universidad 

Pública del Estado de México. 
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Antecedentes de la Educación a Distancia en la UAEM 

Como antecedente formal de la educación a distancia en la Universidad Autónoma del Estado 

de México (UAEM), se establece una Jefatura de Educación Continua y Distancia 

dependiente de la Dirección de Desarrollo del Personal Académico, para ello, se capacita al 

responsable de esta jefatura con el Diplomado de Educación Abierta y a Distancia ofrecido 

por el entonces Sistema de Universidad Abierto (SUA) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) para posteriormente ofrecer el Diplomado en Investigación 

Educativa semiescolarizado en la Unidad Académica Profesional Descentralizada de 

Zumpango. 

Ante estos compromisos la UAEM crea en septiembre de 1995 el Sistema Universitario de 

Educación a Distancia (SUEAD) el cual se constituye como subsistema independiente y a la 

vez complemento de la educación presencial, con el fin de ampliar la oferta educativa 

orientada a satisfacer las expectativas de profesionistas que demandan una educación de 

calidad acorde con las necesidades del entorno y que encuentran dificultades para ajustarse a 

horarios establecidos; para ello, se adquirió la plataforma tecnológica indispensable para las 

telecomunicaciones, así fue, que se equipó la Sala Isidro Fabela del edificio de Rectoría. 

A partir de 1995, la Universidad Autónoma del Estado de México implanta el Sistema 

Universitario de Educación a Distancia (SUED) constituyendo en 1997 la Dirección de 

Educación a Distancia dependiente de la Secretaría de Docencia. 

Dentro de las funciones sustantivas de la UAEM, la docencia se ubica dentro del Sistema 

Nacional de Educación a Distancia y Virtual para el año de 2001 así mismo se desarrolló el 

Modelo del Sistema Universitario de Educación a Distancia y Virtual con la integración de 

las nuevas tecnologías y los medios didácticos pertinentes. 

“La Dirección de Educación a Distancia lleva a cabo acciones de formación de profesores en 

y para la modalidad a distancia y virtual a través de cursos en línea que se encuentran el 

Portal de Servicios Educativos SEDUCA; la cual se identifica como un Sistema de 

Administración del Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) en el cual se alojan los 

programas en la modalidad a distancia de la UAEM” en DAAV (2010). Desde 2001 ha 

mantenido un desarrollo constante para su mejora, circunstancia que resulta del acelerado 

avance de las TIC que incorporan una diversidad de recursos que son el vehículo para atender 

las necesidades de colaboración y gestión de ambientes de aprendizajes virtuales. 
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El 4 de octubre de 2004, la Universidad Autónoma del Estado de México, crea la Dirección 

General de Educación Continua y a Distancia (DGECyD), la cual queda integrada por las 

Direcciones de Desarrollo y Gestión de Proyectos, de Normas y Evaluación de Modelos 

Educativos y, de Tecnologías para la educación y a efecto de facilitar su operación y gestión, 

se crea, como parte de la estructura funcional, la coordinación de planeación, seguimiento y 

apoyo administrativo, la DGECyD tiene entre otros, el objetivo y función de instrumentar y 

establecer un programa permanente para la formación y actualización de recursos humanos 

en educación continua y a distancia para asegurar el éxito en el desarrollo de programas 

educativos en estas modalidades. 

De esta manera la UAEM, “fortalece y consolida la oferta académica a través del desarrollo 

y formación de la capacidad institucional para el diseño y operación de servicios educativos 

de calidad, pertinentes y equitativos; escolarizados y a distancia que impacten de manera 

definitiva en la población” como los marca la Secretaría de Docencia en la DECyD (2009, 

portal de Servicios Educativos). 

En julio de 2007, la aceptación de la implementación del programa educativo de Informática 

Administrativa en modalidad a Distancia, por el Honorable Consejo Universitario, 

convirtiéndose en el primer programa educativo a nivel superior, totalmente a distancia de la 

UAEM. “El proyecto de la Licenciatura en Informática Administrativa (LIA) es el primer 

programa interinstitucional en la modalidad a distancia y en el cual participan dos instancias 

académicas, el Centro Universitario Valle de México (CUVM) y la Facultad de Contaduría 

y Administración (FCA), con el apoyo y la asesoría de la Dirección General de Educación 

Continua y a Distancia y la Dirección de Estudios Profesionales (DEP). Es resultado de los 

esfuerzos que realiza la Universidad Autónoma del Estado de México para diversificar la 

oferta de estudios en modalidades educativas no presenciales”, en la LIA, modalidad a 

distancia (UAEM 2007: pág. 3). 

Para la administración 2009 - 2013 se planteó el Proyecto transversal de gran visión titulado 

“Universidad digital” el cual tiene por objetivo apoyar la docencia y la investigación con el 

uso intensivo de las TIC, para impulsar el aprendizaje de habilidades que requiere la sociedad 

del conocimiento del siglo XXI. 

Y en 2013, se contaba con 1 bachillerato, 5 licenciaturas y 5 maestrías en modalidad a 

distancia. (UAEM, Agenda Estadística 2013, p.p. 38 -40)  
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En la presente administración 2017 – 2021, el Plan Rector señala (pág. 57) que la UAEM ha 

emprendido acciones para difundir y consolidar los programas Bachillerato a Distancia para 

Migrantes y para internos de Centros Preventivos y de Readaptación Social. En el caso de 

los migrantes, en 2016 se inscribieron 40 estudiantes radicados en Estados Unidos, 

principalmente en California, Nueva York y Texas, con lo que ascendió a 67 el número de 

connacionales atendidos.  

En cuanto a personas privadas de su libertad, se cuenta con 119 alumnos de los centros 

preventivos y de readaptación social Ecatepec de Morelos, Lerma de Villada, Otumba, 

Santiaguito y Tlalnepantla de Baz, así como de la escuela de reintegración social para 

adolescentes Quinta del Bosque. Ambas vertientes del bachillerato universitario constituyen 

opciones sociales que deben fortalecerse mediante la actualización, capacitación y 

certificación de sus docentes. 

En el 2019 la universidad ha ampliado su cobertura educativa con la modalidad mixta, con 

programas pertinentes y de calidad, procesos y modelos de enseñanza basados en el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación, con personal académico altamente 

calificado e infraestructura adecuada para el desarrollo de las capacidades y habilidades de 

los alumnos. 

 

Desarrollo 

Las políticas educativas en México se han distinguido por las continuas construcciones y/o 

reconstrucciones sexenales. En la actualidad, las políticas educativas y sobre todo las de 

posgrado, han recuperado algunos de los conceptos de administraciones anteriores. De tal 

suerte que la "modernización educativa", planteada desde 1988, sigue teniendo vigencia en 

la elaboración de las políticas educativas. 

Las acreditaciones en las universidades públicas se ven estimuladas por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal para que cuenten con programas de nivel 

superior y posgrados de calidad (Rubio, 2006). Es por esta razón que las instituciones 

públicas se diferencian, entre otras cosas, por esa serie de acreditaciones que las colocan en 

mejor posición para contender por fondos federales o estatales, según sea el caso, y por 

prestigio. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 460



¿Quién controla la calidad de los posgrados en México?; el CONACYT, ha tomado un rol 

preponderante con la creación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) para 

evaluar su calidad.  El Gobierno Federal destinó fondos para el desarrollo de investigación y 

becas que pueden ser usados aun por las instituciones a través del CONACYT, que entiende 

la calidad como sinónimo de producción de conocimiento. 

El reconocimiento del PNPC está concedido por cuatro niveles de calidad: El primer nivel 

llamado “De reciente creación”. Programas que satisfacen los criterios y estándares básicos 

del marco de referencia del PNPC.   Le sigue el nivel de “En desarrollo”. Programas con 

una búsqueda académica positiva sustentada en su plan de mejora y en las metas factibles de 

alcanzar en el mediano plazo. El tercer nivel se le nombra “Consolidado”. Programas que 

tienen reconocimiento nacional por la pertinencia e impacto en la formación de recursos 

humanos de alto nivel, en la productividad académica y en la colaboración con otros sectores 

de la sociedad.  Por último, el cuarto nivel es el más alto y se denomina “Competencia 

internacional”. Programas que tienen contribuciones en el ámbito internacional a través de 

convenios que comprenden movilidad de estudiantes y profesores, la codirección de tesis y 

proyectos de investigación vinculados. 

Los aspirantes interesados a estudiar algún posgrado, consultan en línea en el Padrón de 

registro de CONACYT los programas acreditados que de acuerdo con sus intereses y con la 

confianza de que ha sido garantizada su metodología de aprendizaje, capacidad de formación, 

cumplimiento de estándares, y por supuesto, la calidad de la enseñanza en todo su conjunto, 

pueden decir  las orientaciones que constan en el PNPC: Programas de Posgrado con 

Orientación a la Investigación y Programas de Posgrado con Orientación Profesional. 

Estás orientaciones son un campo de búsqueda de los estudiantes para encontrar aquella 

oferta más adecuada a sus intereses, es decir, si busca una perspectiva profesional o una 

perspectiva de investigación. 

Otro de los beneficios más importantes de pertenecer al PNPC, es el acceso a las becas de 

manutención para estudiantes de tiempo completo y las becas para estancias posdoctorales 

en programas registrados en el PNPC. En consecuencia, los estudiantes que quieren 

incorporarse a los estudios de posgrado buscan la oferta académica en las universidades que 

más sean de su interés, deben tener en cuenta que los estudios tengan una certificación 
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conforme son de calidad y, tenga reconocimiento y validez para poder ejercer 

profesionalmente una vez aplique sus conocimientos en el mundo laboral. 

Por otro lado, también pueden decidir en que modalidad de estudio del posgrado: Posgrados 

en industria, Escolarizada, Especialidades médicas, No escolarizada (a distancia y 

mixta). 

Bajo este contexto de cambio y demanda por controles de calidad, esta investigación se centra 

específicamente en la acreditación de posgrados de tipo profesionalizante, dada su creciente 

demanda, en las instituciones privadas de educación superior mexicanas.  La pregunta central 

de este estudio es: ¿cuáles son las dificultades que las universidades públicas tienen para 

acreditar los programas de posgrado profesionalizantes o de investigación en las modalidades 

no escolarizadas ante el CONACYT? 

Las universidades tradicionalmente presenciales se dan cuenta de las posibilidades que las 

tecnologías brindan y de cómo las están aprovechando las instituciones de formación superior 

a distancia. Por lo que, es necesario ampliar el mercado al cual se dirigen las universidades, 

ante la evidente demanda de acceso a la educación superior y de estudios avanzados de 

calidad, han puesto al alcance de la sociedad, hace que la situación respecto al uso de las 

tecnologías en la enseñanza superior se generalice ya que se observa como una tendencia 

global, más allá de los movimientos estratégicos de las universidades no presenciales o 

virtuales.  

El PNPC ha dinamizado el desarrollo y consolidación del posgrado en México; por lo que 

generó El Marco de Referencia para la Evaluación y el Seguimiento de Programas de 

Posgrado en la Modalidad no escolarizada. Contiene la fundamentación y propuesta de 

evaluación de este tipo de programas y forma parte del marco referencial del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).  

Dentro de algunos supuestos que marca el CONACYT para los planes de estudio en la 

modalidad no escolarizada, toma como base la lógica del diseño de la modalidad presencial, 

aunque debe incorporar elementos distintivos de la modalidad a distancia. Incluye la 

congruencia y consistencia entre perfiles de ingreso y egreso, objetivos y metas.  

Los programas no escolarizada incluyen el diseño instruccional, estrategias de aprendizaje 

en etapas determinadas, que incorporen la organización de contenido, la utilización de 

herramientas de aprendizaje, las diferentes formas de participación en el ambiente virtual, las 
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evidencias de aprendizaje, los productos y las formas de evaluación, acordes con el modelo 

educativo adoptado por el programa.  

Las unidades de aprendizaje mediadas por tecnologías de la información y la comunicación 

deben contener una guía de actividades para el estudiante que contemple agendas de trabajo, 

herramientas, tutoriales, metodologías y espacios para la asesoría y soporte tecnológico, 

además de un espacio virtual de interrelación con el asesor académico.  

La modalidad a distancia posee características propicias para emplear un modelo educativo 

centrado en el aprendizaje del estudiante. El éxito en los estudios realizados bajo esta 

modalidad es mayor en la medida en que los estudiantes asumen la responsabilidad para 

aprender de manera auto-dirigida. Los estudiantes, en esta modalidad, son responsables de 

realizar, con apoyo de su asesor académico, todas y cada una de las actividades de aprendizaje 

diseñadas en las unidades de aprendizaje que integran los planes y programas de estudio. El 

proceso de aprendizaje es, entonces, la suma de su desempeño en la realización de las 

actividades individuales y colectivas establecidas en los programas académicos. En esta 

modalidad el asesor académico, por su parte, asume el papel de mediador del proceso de 

construcción del aprendizaje y de consejero en la participación de proyectos de investigación 

de los estudiantes.  

Las instituciones que ofrecen programas de posgrado a distancia deberán demostrar que el 

estudiante que se inscribe en una unidad de aprendizaje es el mismo que participa y que 

obtiene crédito académico. Algunas maneras de lograr esto son: mediante cuenta de 

estudiante y clave de acceso, exámenes supervisados y el uso de otras tecnologías que 

permitan verificar la identidad del estudiante.  

Al respecto, la UAEM hace su principal oferta educativa en dos modalidades: la primera es 

la educación escolarizada y la segunda, la educación no escolarizada con los sistemas de 

enseñanza virtual, a distancia y mixta. 

La UAEM, ya tiene algunos años en la acción de enseñanza en un ambiente mixto y no 

escolarizado va más allá de facilitar el acceso a los contenidos y resolver dudas y preguntas, 

ya que además debe facilitar la adquisición y aplicación de destrezas y competencias 

transversales como la cooperación entre pares para realizar una tarea, lectura crítica, saber 

expresarse y comunicarse, tanto de manera oral como de forma escrita, capacidad de análisis 

y conformación de opiniones personales, de tal manera que nuestros alumnos se conviertan 
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en individuos autónomos, críticos, reflexivos, capaces de debatir y actuar ante el mundo en 

construcción. 

En un contexto mixto y no escolarizado, ni la acción docente ni el trabajo del estudiante 

deben ser de la misma índole que el desarrollado en una acción formativa presencial, dadas 

sus características de formación basadas en materiales, actividades y recursos de 

autoaprendizaje, mediación y comunicación mediada por tecnologías y aprendizaje 

colaborativo. 

También los asesores de la UAEM, ya han desarrollado materiales y contenido para los 

entornos virtuales, entonces ¿Por qué no apostarle nuevamente a la implementación de 

posgrados en modalidades alternativas bajo estándares de calidad como el PNPC ? 

 

La Modalidad Educativa Mixta 

Con base en el principio de que la actividad intelectual del alumno es esencial para el 

descubrimiento y apropiación del conocimiento, se plantea el siguiente modelo que pretende 

mantener el desempeño y la motivación del alumno de la modalidad mixta y no escolarizada 

a través de constantes retos y espacios de reflexión sobre los logros obtenidos al resolver las 

situaciones planteadas. 

La propuesta se concentra en mantener en continua actividad al estudiante comenzando con 

una actividad de enganche que genere en él una demanda, sea por curiosidad o interés, para 

ponerse en acción y dar respuesta a una situación propuesta (pregunta/problema). La acción 

de enganche, tal como su nombre lo describe, conlleva la intención de capturar la curiosidad 

del alumno de tal manera que no le deje alternativa para ignorar lo que a continuación habrá 

de proponérsele. 

Generalmente se plantea lo que se conoce como una “pregunta generadora” o el 

planteamiento de una situación que se espera sea resuelta por el estudiante, en cualquier caso 

no debe tener una respuesta cerrada ni única, sino por el contrario aparentemente no hay una 

solución única a la situación por lo que es necesario que el estudiante investigue al respecto 

para proponer alternativas de solución que generalmente no son ni correctas ni incorrectas, 

ya que dependen de la situación del contexto en que se presenta la solución. 

Como objetivo en la UAEM de la modalidad mixta, es promover el desarrollo y aplicación 

de formas innovadoras de generar, transmitir y aprender conocimiento a través de la 
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combinación de los sistemas de administración de la enseñanza de las modalidades 

escolarizada y no escolarizada. 

La propuesta de enseñanza ha de considerar las características de la modalidad de aprendizaje 

mixta: 

• Coincidencia entre lo presencial y lo virtual, combinando clases convencionales y 

virtuales, tiempos presenciales y no presenciales, recursos digitales y trabajo 

colaborativo 

• Emplea lo positivo de la enseñanza mediada de manera virtual y de la enseñanza 

presencial, con base en el uso de situaciones de aprendizaje que difieren en espacio, 

tiempo y coincidencia entre los agentes 

• El estudiante tiene un papel activo en su aprendizaje, el rol del docente es de 

facilitador, mediador y dinamizador 

• Utiliza diferentes tipologías de comunicación para propiciar la interactividad 

sincrónica o asincrónica, tutoría presencial o virtual, comunicación textual, auditiva, 

visual y audiovisual 

• Emplea una diversidad de técnicas de enseñanza centradas en el estudiante, 

enfocándose en el objetivo de aprendizaje más que en el medio para llevarlo a cabo 

 

Caracterización de los agentes de la modalidad educativa mixta 

Profesor 

Es la persona que posee los conocimientos y habilidades que pueden ser compartidos con los 

alumnos, y es el responsable de gestionar la unidad de aprendizaje. 

Debe cumplir con el siguiente perfil: 

• Dominio de su campo de conocimiento 

• Formación psicopedagógica en la modalidad en la que se desempeña 

• Manejo de las tecnologías de la información y comunicación 

• Capacidad para definir el plan de trabajo (encuadre y reglas de participación del 

curso) 

• Talento para seleccionar los medios de comunicación e información que apoyan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 
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• Capacidad para asesorar, guiar y orientar al alumno en la construcción del 

conocimiento 

• Ingenio para fomentar el desarrollo de habilidades para aprender a aprender, aprender 

a hacer, aprender a ser y aprender a convivir y a colaborar 

• Cuenta con la visión y el talento para vincular la aplicación de la teoría con la práctica 

• Habilidad para motivar al alumno a alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

• Aptitud para llevar el seguimiento de los avances académicos del alumno y ofrecer 

retroalimentación de acuerdo con su desempeño 

• Preparación para evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos por los alumnos 

• Capacidad para evaluar e interpretar el desempeño de los alumnos 

• Ingenio para proponer y diseñar material didáctico 

• Talento para producir ambientes en los que el conocimiento puede ser creado, 

explorado e interconectado 

• Capacidad para proponer mejoras a los materiales de apoyo  

• Potencial para proponer y desarrollar proyectos de investigación relacionados con el 

campo de acción de la práctica docente 

Tutor 

Ofrece al estudiante una orientación sistemática para apoyar su avance académico conforme 

a sus necesidades y requerimientos particulares a fin de que se adapte, integre, permanezca 

y egrese en las mejores condiciones posibles. 

Deberá cumplir con el siguiente perfil: 

• Capacidad para conocer la situación individual de cada tutorado e identificar áreas de 

interés y oportunidad a fin de ofrecerles orientación educativa y sobre aspectos 

académicos-administrativos 

• Talento para diseñar planes de trabajo tutorial y llevar el seguimiento de las 

actividades acordadas con sus tutorados 

• Habilidad para apoyar al estudiante en la identificación y logro de sus metas. 

• Experiencia para intervenir en aspectos relacionados con motivación, organización 

del tiempo de estudio y selección de carga académica, vinculados directamente con 

el desempeño del estudiante 

• Inteligencia para mantener una comunicación abierta con sus tutorados 
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• Disposición para coadyuvar a que el tutorado sea y se sienta integrado a una 

comunidad de aprendizaje 

• Disposición para informar sobre los apoyos que ofrece la institución a los alumnos 

(cursos, becas, orientación, actividades culturales y deportivas, etcétera) 

• Potencial para proponer y desarrollar proyectos de investigación relacionados con el 

campo de acción de la práctica tutorial 

Como resultado de las características de la modalidad educativa mixta el estudiante lleva la 

responsabilidad sobre su proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades específicas 

para un desempeño óptimo, por lo que deben tenerse en cuenta los requisitos de ingreso y 

formación propedéutica, de modo que el alumno conozca sobre la interacción que establecerá 

con los contenidos a través de los materiales didácticos, con los docentes en los espacios 

académicos y con sus pares por medio de las actividades grupales. 

En este contexto, el alumno debe cubrir el siguiente perfil: 

• Conocimiento de las características de la modalidad educativa mixta 

• Capacidad para administrar su proceso de aprendizaje 

• Responsable de su propio aprendizaje, con aptitudes para el trabajo colaborativo 

• Habilidad para realizar actividades de planeación y administración del tiempo 

• Capacidad para evaluar sus logros y avances académicos 

• Experiencia en el manejo eficiente de las TIC como recursos de apoyo al aprendizaje 

y a la socialización 

• Aptitud para desarrollar y potenciar habilidades de búsqueda, clasificación, 

discriminación y análisis crítico de la información 

• Habilidades para la comunicación oral y escrita 

• Disposición para integrarse a comunidades de aprendizaje 

• Proactivo 

• Innovador 

• Desempeñar un rol como mediador e interlocutor en los procesos pedagógicos de 

otros alumnos 
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Recursos de apoyo 

Los materiales didácticos y de apoyo constituyen el soporte fundamental de los contenidos 

curriculares, al propiciar el estudio independiente y el aprendizaje autónomo, además de 

posibilitar la interacción alumnos-docentes y de los alumnos entre sí, así como la 

interactividad de alumnos y docentes con los contenidos.  

Con las TIC es posible producir recursos de apoyo integrando texto, imagen, audio, 

animación, video, voz grabada y almacenarlos en repositorios para ser leídos desde un 

computador o dispositivo móvil. 

Los recursos de apoyo al aprendizaje deben caracterizarse por: 

• Su potencial para motivar al estudiante ofreciendo formas innovadoras para presentar 

los contenidos 

• Facilidad, rapidez y ubicuidad de acceso a fuentes de información 

• Capacidad para mejorar la comprensión de procesos o algoritmos mediante la 

simulación o experimentación vicaria en la que la interacción con el estudiante 

permite controlar variables o mostrar elementos que en condiciones de aula serían 

imposibles 

• Promover el aprendizaje autónomo respetando el ritmo y cadencia 

• personal para la comprensión y ejercitación 

• Ser accesibles, atractivos y fáciles de operar e incorporar a las 

• planeaciones instruccionales 

• Adecuados como apoyo didáctico para que los estudiantes observen clasifiquen, 

jerarquicen, descubran por sí mismos y utilicen eficientemente la información 

• Capacidad herramental didáctica al servicio de estrategias metodológicas apoyadas 

en una fundamentación sólida del docente 

• Facilitar la aproximación a conceptos abstractos, complejos y de difícil comprensión 

• Adecuarse a las características personales y culturales de los estudiantes: a sus edades, 

niveles de madurez, diferencias individuales 

• Servir de apoyo para el docente. Las guías y manuales de trabajo son herramientas 

que permiten aproximarse al conocimiento y que facilitan la construcción de los 

conceptos, pero no deben sustituir los procesos cognitivos de los estudiantes. 
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Fig. 1. Caracterización de la modalidad Mixta. UAEM, DECyD 2018 

 

Portal de Servicios Educativos SEDUCA 

En la UAEM, un complemento para la educación a distancia es la plataforma SEDUCA, la 

plataforma tecnológica que permite dar el seguimiento al aprendizaje es el denominado 

Sistema administrador del aprendizaje o LMS, que promueve el uso de aulas digitales y de 

la infraestructura tecnológica, a fin de fomentar los aprendizajes con el manejo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, así como difundir y ampliar los contenidos 

virtuales. 

El Portal de Servicios Educativos (SEDUCA2£) de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, es una herramienta de apoyo a la educación y la comunicación basada en Internet. 

Tiene por objeto brindar servicios de ayuda a las diversas modalidades educativas que ofrece 

nuestra Universidad, así como facilitar la comunicación en aspectos académicos y de 

investigación, utilizando tecnología de cómputo a la vanguardia de las necesidades 

educativas actuales. 

En la UAEM, los materiales digitales, se publican en el portal de servicios educativos 

SEDUCA2�, para que los estudiantes puedan revisarlos y realizar las actividades de 

evaluación continúa solicitadas, además la plataforma tecnológica, ofrece a sus usuarios:  

) Entorno audiovisual: tutoriales, preguntas frecuentes, etc. 

) Sistema de navegación: estructura temática... 

) Herramientas de comunicación en línea: correo, portafolio, foro - café, chat, Wiki, 

consultas y tutorías virtuales, comunidades virtuales (foros sobre las unidades de 

aprendizaje moderados por los asesores didácticos), agenda / avisos, foros de 

estudiantes. 
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) Herramientas para la gestión de la información: herramientas para el proceso de la 

información (actividades, glosario, reportes, evaluación, reactivos, editor, guía de 

curso) 

) Asistencia pedagógica (diseñadores didácticos, asesores didácticos, tutores y asesores 

académicos) 

) Asistencia técnica 

) Comunidades virtuales: asistencia administrativa (información general sobre el 

entorno), coordinación de unidades de aprendizaje y comunidades, etc. 

 

 
Fig. 2. Portal de Servicios Educativos SEDUCA. UAEM 2019 

 

DIAGNÓSTICO 

 

En este estudio se considera como uno de los parámetros en la evaluación del desempeño 

docente de modalidad no escolarizada, el tiempo de respuesta en calificar las evidencias.  

  

Estrategias para la implementación del esquema de evaluación  

  

x Sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de los beneficios, retos y ventajas de la 

evaluación de los asesores de los PE en modalidades no escolarizadas y mixtas.  

x Elaborar los instrumentos de evaluación.  

x Evaluar a los profesores/asesores.  

x Analizar los resultados  
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x Programar acciones correctivas.  

Se envió una encuesta de percepción estudiantil sobre la modalidad no escolarizada a la 

todalidad de alumnos que cursaron sus estudios en dicha modalidad en 2019A, de los cuales 

contestaron 94.  

 

Una de las preguntas fue “Las herramientas de comunicación como chat, correo, asesoría 

académica permiten establecer una comunicación adecuada entre los integrantes de la 

comunidad” 

Contestaron lo siguiente 

23% Totalmente de acuerdo 

52% De acuerdo 

16% En Desacuerdo 

9% Totalmente en desacuerdo 

 

La encuesta de percepción estudiantil indica que el 25% está en desacuerdo en que se 

establece una comunicación adecuada entre los integrantes de la comunidad a través de las 

herramientas de comunicación dispuestas en la plataforma. 

 

Otra pregunta señala “¿La retroalimentación llega a tiempo?” 

Contestaron lo siguiente 

29% Totalmente de acuerdo 

40% De acuerdo 

23% En Desacuerdo 

7% Totalmente en desacuerdo 

 

Así que la encuesta de percepción estudiantil indica que el 30% está en desacuerdo en que la 

retroalimentación llega a tiempo. 

 

A continuación, se presenta la estadística correspondiente al tiempo de respuesta al evaluar 

las actividades enviadas por los estudiantes en la modalidad no escolarizada. 
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Específicamente, se observa el comportamiento para cada periodo del ciclo escolar, desde 

2017B a 2019A. Para ello, se obtuvo el promedio de todos los grupos para cada ciclo escolar, 

su desviación estándar y la gráfica de dispersión.  

  

El comportamiento para el periodo 2017B es un promedio de 8 días con una desviación 

estándar de 11 días; por lo cual, la mayoría de los profesores demoran entre 0 y 20 días en 

calificar (ver  

Tabla 1).  

  

 
Tabla 1. Tiempo para recibir evaluación de actividades entregadas para 2017B. Elaboración 

propia. 

 

Para el periodo 2018A es un promedio de 6 días con una desviación estándar de 6 días; por 

lo cual, la mayoría de los profesores toman de 0 a 13 días en calificar (ver 

 
Tabla 1Tabla 2).  
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Tabla 2. Tiempo para recibir evaluación de actividades entregadas para 2018A. Elaboración 

propia 

  

 

 

 

 

En el periodo 2018B se observa un promedio similar al periodo anterior, de 8 días con una 

desviación estándar de 9 días; por lo cual, la mayoría de los profesores demoraron entre 0 y 

17 días en calificar (Ver  

Tabla 3).  

 
Tabla 3. Tiempo para recibir evaluación de actividades entregadas para 2018B. Elaboración 

propia 

  

El comportamiento para el periodo 2019A es un promedio aproximado de 8 días con una 

desviación estándar de 8 días; por lo cual, la mayoría de los profesores tardan entre 0 y 16 

días en calificar.  
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Tabla 4. Tiempo para recibir evaluación de actividades entregadas para 2019A. Elaboración 

propia 

  

La tabla siguiente se muestra una comparativa entre periodos: 

  

 
Tabla 6. Compartaivo. Elaboración propia 

Los días que ocupa un profesor en modalidad no escolarizada (sistema a distancia) para 

asignar la evaluación a las actividades entregadas por los alumnos es de 6 a 8 días en 

promedio, con un rango de 0 a 20 días.  

  

Al analizar los datos juntos obtenemos un promedio de 7.83 días con una desviación estándar 

de 9.14. presentando un rango de 0 a 16 días que tarda la mayoría de los maestros en calificar 

las evidencias, bajo un análisis de datos transversal de 2017B a 2019A.  

  

 
Tabla 5. Tiempo para recibir evaluación de actividades entregadas de 2017B a 2019A. 

Elaboración propia 
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También se puede observar en la Tabla 5 que a pesar de que las actividades estén asignadas 

y los alumnos las hayan realizado y entregado a tiempo, algunos profesores no las 

retroalimentan ni las evalúan.  

 

De acuerdo con la descripción de puesto del Profesor del Sistema a Distancia de la UAEM 

se tiene un ideal de evaluar las actividades y productos del estudiante dentro de las 72 horas; 

es decir, en 3 días de haber entregado la evidencia.  

  

El diagnóstico indica que hay una diferencia en promedio de 6 días entre el ideal y el real  

  

 
 Tabla 7. Diagnóstico. Elaboración propia 

 

 

 

 

Las condiciones que actualmente tienen los profesores son:  

 

• Pago quincenal independiente de su desempeño académico  

• Los actores que lo acompañan en su grupo son:  

x coordinador de programa de estudio, quien es integrante en la totalidad de los 

grupos del programa de estudios en la plataforma SEDUCA y no lleva un 

seguimiento puntual para cada grupo, además de tener algún otro encargo 

administrativo.  

x Asesor DECyD quien es integrante en la totalidad de los grupos de varios 

programas de estudios en la plataforma y lleva un seguimiento del desempeño 

docente que entrega al coordinador del programa de estudio a nivel informativo.  

• Tiene libertad de cátedra al asignar las actividades propuestas para el contenido temático; 

así como la creación de nuevas actividades y asignación de fechas. Éstas últimas en 

fechas que comprende el periodo lectivo.  
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En resumen, podemos mencionar la existencia de profesores que: 

 

1. No califican las evidencias de los estudiantes dentro del periodo de tiempo 

establecido. 

 

2. No responden a las dudas académicas que los estudiantes manifiestan en nuestra 

plataforma educativa SEDUCA por correo, sección de dudas o chat, dentro del 

periodo de tiempo establecido. 

 

3. En el caso de que las actividades estén asignadas y los alumnos las hayan realizado y 

entregado a tiempo, algunos profesores no las retroalimentan ni las evalúan, incluso 

cuando los periodos de evaluación están muy avanzados o han concluido. 

 

Tales condiciones pueden dar como resultado que los estudiantes se sientan solos, 

problemática señalada de manera frecuente como uno de los motivos del alto del abandono 

escolar en la modalidad a distancia. O que se vean afectados en su promedio cuando los 

periodos de asignación de calificaciones en ordinario, extraordinario y título no se atendieron 

adecuadamente. Sin mencionar el tema de que los estudiantes no logren alcanzar los objetivos 

establecidos en los programas de estudio de cada UA, lo que, irremediablemente, les afectará 

en la transición a lo largo del plan de estudios. 

 

CONCLUSIONES 

Como primeras consideraciones, se proponen algunas acciones correctivas con la finalidad 

de disminuir la brecha entre el escenario ideal y el real, entre las que destacan:  

 

• Establecer un actor que dé seguimiento a un número de grupos reducido; de manera que 

esté en contacto con el docente para dar seguimiento al desempeño y esté atento a las 

solicitudes de los alumnos.  
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• Establecer como indicador de pago quincenal el cumplimiento del desempeño docente o 

en su defecto establecer un esquema de descuento por incumplimiento. 

La finalidad de este primera parte de la investigación fue en la revisión teórica de los 

antecedentes de la modalidades alternativas en la institución. Para después identificar, 

seleccionar y proponer los mecanismos, parámetros, criterios y requisitos mínimos que debe 

tener una modalidad de educación a distancia.  

Para ello, tomará como base la teoría general de sistemas y valorando si la construcción de 

un modelo institucional existente en modalidad a distancia es pertinente al contexto de las 

competencias digitales y didácticas profesionales de los asesores disciplinares, si los 

contenidos virtuales son pertinentes, y las posibles aportaciones a la plataforma educativa 

institucional SEDUCA2 y permitir ampliar la oferta de estudios de posgrado modalidad a 

distancia o mixta. 

Como segundo momento, se hará un análisis cualitativo del modelo educativo de la Dirección 

de Educación Continua y a Distancia, indagar sobre la percepción de los alumnos de ingreso 

en 2019 quienes son la primera generación en la modalidad mixta propuesta en la actual 

administración institucional. 

De igual forma, y tomando como base el Manual de Referencia de para la evaluación y 

seguimiento de programas de posgrado en la Modalidad No Escolarizada de CONACYT, se 

realizará un estudio de factibilidad para valorar la pertinencia de los posgrados de nueva 

creación para incorporarlos bajo este esquema. 
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Abstract 

From the beginning, quality in customer service is a term that is frequently used as a 

measure of how the products and services provided by a company meet or exceed customer 

expectations. It defines the number of customers, or the percentage of total customers, 

which are experience with a company, its products, or its services exceed the levels of 

customer satisfaction very useful in the management and control of its businesses 

From the beginning, quality in customer service is a term that is frequently used as a 

measure of how the products and services provided by a company meet or exceed customer 

expectations. It defines the number of customers, or the percentage of total customers, 

which are experience with a company, its products, or its services exceed the levels of 

customer satisfaction very useful in the management and control of its businesses 

Keywords: Quality, Service, Customer Support, Satisfaction 

 

Introducción 

Dentro de las organizaciones, los niveles de calidad en el servicio a los clientes pueden 

tener efectos enfocando a los empleados sobre la importancia del cumplimiento de las 

expectativas de los clientes, advierten a la empresa sobre los problemas que puede afectar 

las ventas y la rentabilidad, cuándo una empresa tiene clientes leales. 

En una empresa la recopilación, y el análisis de estos datos hablan sobre la importancia 

de atender a los clientes y garantizar que tengan una experiencia positiva con los bienes 

y servicios de la compañía, si bien las ventas o la cuota de mercado pueden indicar qué tan 

bueno es el rendimiento o desempeño actual de una empresa, quizás la calidad en el 

servicio sea el mejor indicador probable, en que los clientes de una empresa hagan compras 

posteriores de la misma al ofrecer un mejor servicio, éstos se encontrarán satisfechos y por 

ende la empresa obtendrá mejores resultados económicos y financieros y su rentabilidad 

tendrá consecuencias positivas. 

 La calidad del servicio al cliente es un factor cualitativo dentro de la empresa por ello es 

necesario medirla para poder controlarla, y al no evaluarla puede generar pérdidas 

cuantiosas de dinero y genera aspectos negativos en los objetivos que se desean lograr. El 
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problema de la investigación fue ¿La calidad del servicio al cliente influye 

significativamente en los resultados económicos y financieros de la empresa Bodega 

Aurrera?, y el objetivo general de la investigación fue evaluar la calidad del servicio al 

cliente para mejorar los resultados económicos y financieros de la empresa Bodega 

Aurrera, y como objetivos específicos fueron medir el servicio al cliente y como implica en 

la generación de ingresos, medir el estado de la infraestructura y por último evaluar la 

calidad de los insumos empleados y su influencia en los resultados.   

 

Planteamiento Del Problema 

Bodega Aurrera es una empresa que se fundó el 15 de mayo del 2012 en el Municipio de 

Tecuala, Nayarit causando una gran impresión a las personas del municipio y sus 

alrededores, de igual manera teniendo competencia en el mercado ya que será un obstáculo 

con los negocios de las tiendas por ser reconocida que brinda mayor calidad y dar buen 

servicio a los clientes. 

Con el simple hecho que los clientes siempre exigen lo mejor, y las ofertas cada vez más 

accesibles en los productos y marcas diferentes que te ofrece la empresa, pero la calidad del 

servicio empezó a tomar fuerza y a ser considerada un elemento básico para destacar y 

darle un valor agregado en esta tienda de Bodega Aurrera, se dice que se tiene bien 

considerada la calidad, en obtener y satisfacer en su totalidad al cliente por encima de sus 

expectativas. 

Se ha demostrado que, para ofrecer una buena atención a los clientes externos, se debe 

crear una cultura de calidad dentro de la organización y a la vez ofrecer una buena calidad 

en el servicio interno, con esto se motiva a los empleados para que realicen su trabajo de la 

mejor manera.   

En la actualidad las empresas están en gran competencia por obtener el mayor número de 

clientes posibles ya que sin ellos no existiría la empresa, y ya no solo se preocupan por la 

calidad de los productos o servicio que prestan, sino también por la atención que deben 

brindarles, cumpliendo con todas sus expectativas. 
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La gran competitividad y la globalización de los mercados, y con las exigencias de los 

clientes por mejores productos y servicios van en constante aumento lo que junto con el 

crecimiento de las empresas, hace que esta relación casi familiar de la empresa-cliente se 

haya perdido o se haga cada vez más difícil, lo relevante de todo esto es que la atención de 

la empresa debe estar centrada finalmente en el cliente, en como satisfacerlo y retenerlo. 

 En este caso juegan un papel muy importante ya que constituyen la herramienta para lograr 

este objetivo. Obviamente este camino debe ser evaluado y para ello se ha presentado un 

cuestionario que permite de manera global diagnosticar si la empresa está manejando cada 

uno de estos componentes y sus relaciones. 

El punto central de esta investigación es entregar las pautas generales, para que, de acuerdo 

a las características particulares de cada empresa pueda evaluar su situación y de esta 

manera pueda entregar una atención de calidad al cliente. 

 

Justificación 

La calidad en el servicio al cliente de es una parte vital en el buen desempeño de cualquier 

empresa, esta es una de tantas estrategias de marketing, pero va a ser un valor agregado 

necesario que se ofrece para poder destacar y sobresalir en un mercado globalizado como es 

ahora, donde la competencia es ardua sin importar el giro donde se labore, es importante 

mencionar que se debe tener una comunicación interna y buena dentro de la empresa, y 

saber las necesidades de calidad en el servicio al cliente, una vez expandida esta 

información y el personal al estar consciente de esto, será más fácil y más efectivo 

aplicarla, debido a la gran competitividad y la exigencia de los consumidores en un mundo 

de negocios como el actual. 

Cuando se brinda calidad en el servicio al cliente se pueden ofrecer beneficios esenciales 

para ser más competitivos, entre los más importantes está la lealtad de la marca lo cual se 

logra a largo plazo para después traducirse en utilidades y productividad para la empresa, 

dar este valor agregado y distinción a la empresa ayuda a que esta se situé por encima de las 
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demás. La calidad en el servicio es un beneficio importante para el cliente, si se sobrepasan 

las expectativas, el impacto en el consumidor puede ser muy positivo.       

En este proyecto se tratará de presentar y evidenciar la importancia en la calidad del 

servicio sin importar el giro donde se desarrolle la empresa o el tamaño a la misma. 

 

Generalidades de la Calidad 

Calidad en el servicio al cliente es un requisito Indispensable para ganarse un lugar en la 

mente de los clientes y en el mercado meta. por ello, el objetivo de mantener satisfecho a 

cada cliente ha traspasado las fronteras del área de mercadotecnia para constituirse en uno 

de los principales objetivos de todas las empresas exitosas. 

Crosby Philip B (1988) define la calidad en el servicio al cliente como el nivel del estado 

de animo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un Producto 

o servicio con sus expectativas.  

Es un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece con el fin de que el cliente 

obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del 

mismo. Se trata de una herramienta de mercadeo que puede ser muy eficaz en una 

organización si es utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas 

institucionales.  

Qué es Calidad 

Según Deming (1989) Se refiere a la capacidad que posee un objetivo para satisfacer las 

necesidades es el principal objetivo de la empresa por que debe tener una mayor calidad en 

el mercado, y mejoramiento en los productos. 

William Edwards Deming (1993) es traducir las necesidades futuras de los usuarios en 

características medibles, solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar 

satisfacción a un precio que el cliente pagará. 
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Calidad en el servicio al cliente es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una 

empresa y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y buscar en ellos su 

total satisfacción.  

Importancia De La Calidad 

El objetivo del presente tema es llegar a un entendimiento del concepto de calidad, a través 

de análisis de su relación con la actividad humana y la forma en que la organización del 

trabajo ha evolucionado.  

En sentido general, el termino aseguramiento de la calidad se refiere a cualquier actividad 

planeada y sistemática que tiene por fin ofrecer a los clientes productos (bienes y servicios) 

con una calidad apropiada, además de la confianza de que los productos cumplan con los 

requerimientos de los clientes.  el aseguramiento de la calidad, que casi siempre se 

relaciona con alguna forma de medición e inspección, ha sido un aspecto importante de las 

operaciones de producción a través de la historia. 

La calidad dentro de una organización es un factor importante que genera satisfacción a sus 

clientes, empleados y accionistas, y provee herramientas prácticas para una gestión integral.  

Hoy en día es necesario cumplir con los estándares de calidad para lograr entrar a competir 

en un mercado cada vez más exigente; para esto se debe buscar la mejora continua, la 

satisfacción de los clientes y la estandarización y control de los procesos. también se debe 

hacer que los diferentes departamentos de la empresa hagan de la calidad definiendo los 

objetivos que le corresponden buscando siempre la satisfacción del cliente y el 

mejoramiento continuo. 

Una excelente manera es implementar un sistema basado en la norma ISO 9000, ya que está 

busca la estandarización, con calidad, de todos los procesos dentro de la organización. 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad 

(SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una 

empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la 

calidad de sus productos o servicios. 
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El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que cumplan con 

las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como para los usuarios), estas 

normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, siendo una entidad no 

gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento. 

Edwards Deming (1900-1993)la Calidad see traduce como los beneficios obtenidos a partir 

de una mejor manera de hacer las cosas y buscar la satisfacción de los clientes, como 

pueden ser: la reducción de costos, presencia y permanencia en el mercado y la generación 

de empleos. 

Por otra parte, la calidad se reconoce de una forma absoluta y universal, como una marca de 

normas inflexibles y altos logros, a partir del análisis de las definiciones anteriores, 

proponemos unir dos conceptos para definir a la calidad: características inherentes que 

confieren la aptitud para satisfacer necesidades, a través de la creación de valor y del 

cumplimiento de expectativas y requisitos.   

La calidad es basada en el valor; es decir la relación entre el uso o la satisfacción con el 

precio. Desde este punto de vista, un producto de calidad es aquel que es tan útil como los 

productos con los que compite y se venden a un precio más bajo, o bien aquel que ofrece 

mejor uso o satisfacción a un precio comparable. 

Calidad no es una serie de características que permanezcan fijas, es una cualidad mejorable, 

y en un principio era solo responsabilidad de la naturaleza 

W. Edwards Deming. 

Con argumentos contundentes demostraba los altos costos en que una empresa incurre 

cuando no tiene un proceso planeado para administrar su calidad, el desperdicio de 

materiales y productos rechazados, el costo de re trabajar dos o más veces los productos 

para eliminarles defectos, o las reposiciones y compensaciones pagadas a los clientes por 

las fallas en los mismos. 

Aportaciones de Deming. 
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Deming destacó por su impulso al uso del control estadístico de procesos para la 

administración de la calidad, motivó a los administradores a tomar decisiones con base en 

datos estadísticos y evitar el sobre control en los procesos; promovió el cambio planeado y 

sistemático a través del circulo de Shewhard que la gente acabó por llamar circulo de 

Deming. 

El círculo de calidad se transforma en un proceso de mejora continua en la medida en que 

se utilice en forma sistemática: una vez logrados los objetivos del primer esfuerzo, se 

establece un proceso permanente de planear, hacer, verificar y actuar cuantas veces sea 

necesario, hasta resolver la problemática deseada.   

El circulo de Deming o PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), representa los pasos de 

un cambio planeado, donde las decisiones se toman científicamente, y no con base en 

apreciaciones. 

 

Objetivos De La Calidad 

Joseph M. Juran (1954) 

Son metas, retos que se definen a partir de la planificación estratégica de la empresa y de su 

política de calidad. Se deben escoger aquellos objetivos de calidad que van más en el 

avance de las políticas de calidad, lo cual deben ser establecidos por la alta dirección de la 

organización. Tienen que ser coherentes con la política de calidad y perseguir la mejora 

continua. 

 

Los Costos De Calidad 

Schroeder (1992) representan la diferencia entre los costos reales de un producto o servicio 

y el costo reducido si no hubiera la posibilidad de tener un servicio por debajo de los 

estándares, fallas de productos, o defectos en manufactura. 

Existen 4 Categorías De Los Costos De Calidad 
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¾ Costos de prevención: 

Son los costos de todas las actividades específicamente diseñadas para prevenir fallas de 

calidad en productos o servicios. 

¾ Costos de evaluación: 

Son los costos asociados con las actividades de medir, evaluar y auditar los productos o 

servicios para asegurar su conformación a los estándares de calidad y requerimiento del 

desempeño. 

¾ Costos de falla externas: 

Son los costos resultantes de productos o servicios no conformes a los requerimientos o 

necesidades del cliente, después de la entrega del producto o durante y después de la 

realización del servicio. 

¾ Costos de fallas internas: 

Son los costos resultantes de productos o servicios no conformes a los requerimientos o 

necesidades del cliente, antes del embarque del producto o la realización del servicio. 

 

Que Es Servicio 

Fisher (1939) y Clark (1940) 

Es un conjunto de productos y actividades intangibles que pueden separarse de los 

productos con los que pueden estar vinculados en diversos grados, el servicio gana 

importancia y empieza a ser reconocido y tratado de forma distinta. Por esta razón, con 

bastante frecuencia, la literatura en torno a los servicios ha eludido su definición y se ha 

limitado a exponer su naturaleza y características dominantes. 

Juan Pérez Porto y María Merino (2008) 
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La palabra servicio define a la actividad y consecuencia de servir (un verbo que se emplea 

para dar nombre a la condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que 

este exige u ordena). 

Concepto y Clases De Servicio. 

Sabolo, y. (1975) Todo proceso de trabajo conduce a un producto, que puede ser un bien 

material o un servicio. Al definir los bienes, como el resultado tangible de una actividad 

transformadora, existe gran unanimidad entre los distintos autores.  

De manera que por servicios se entienden las actividades que pueden identificarse 

aisladamente, esencialmente intangibles, que proporcionan satisfacción y que no se 

encuentran forzosamente ligados a la venta de bienes. 

Otra definición es la que por servicio se entiende cualquier cambio en la condición de una 

persona o de un bien perteneciente a alguna unidad económica, en esta definición 

observamos que para la existencia de un servicio se requiere no solo la realización de una 

actividad por parte de la entidad que presta el servicio, sino que se hace necesario que dicha 

actividad tenga un efecto sobre la unidad que se consume el servicio.    

Características De Los Servicios 

Para comprender como gestionar y mejorar la calidad en las organizaciones de servicios se 

hace preciso en primer lugar repasar las principales características de los servicios, 

especialmente aquellas que se les diferencian de los bienes. Entre estas características 

diferenciadoras cabe señalar: 

Intangibilidad Los servicios son prestaciones y 

experiencias y por, tanto, no se palpable 

como bienes, es decir, no se pueden probar / 

experimentar antes de su adquisición.  
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Variabilidad /heterogeneidad  Debido a la gran variabilidad del factor 

humano, los servicios difieren de una 

prestación a otra, de un usuario a otro y de 

un momento del tiempo a otro. Esto les 

diferencia notablemente de los bienes que 

son productos estandarizados, resultado de 

un mismo proceso que no se modifica cada 

que vez que se produce un bien 

determinado. 

Inseparabilidad de producción y consumo Los productos tangibles son el primer lugar 

elaborados, distribuidos y posteriormente 

consumidos por los usuarios. Sin embargo, 

en los servicios la producción, el suministro 

y el consumo tienen lugar simultáneamente. 

Carácter perecedero /caducidad Los servicios que no se usan en un momento 

que están disponibles no pueden 

almacenarse para ser utilizados en un 

momento posterior.    

Tabla numero 1: Identificación de las características de los servicios 

 

Calidad en Las Organizaciones de Servicios. 

Zeithaml V. A. (1988) La calidad de servicio percibida por el cliente dependerá de su nivel 

de expectativas (servicio esperado) y de las distintas dimensiones percibidas de la calidad 

de servicio (servicio percibido). 

Así pues, la calidad de servicios estará orientada a igualar o sobrepasar las expectativas que 

el cliente tiene respecto al servicio. En este sentido una definición común de calidad de 

servicio es aquella que la define como el servicio que responde a las expectativas de los 

clientes, satisfaciendo sus necesidades y requerimientos. 
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Desde punto de vista objetivo, algunos autores consideran la calidad de servicio como la 

superioridad o excelencia técnica. Esta definición de la calidad seria análoga a la calidad de 

conformidad. 

Contemplando una visión subjetiva, se defina a la calidad percibida por un consumidor 

como la valoración que este hace de la excelencia o superioridad del servicio. Zeithaml 

llega a afirmar que la “calidad percibida es diferente de la calidad objetiva la cual puede no 

existir, ya que toda calidad percibida por alguien, ya sean los consumidores, los directivos o 

los investigadores”. Esta definición subjetiva de la calidad de servicio se corresponde con la 

definición de calidad como satisfacción de las necesidades del cliente analizado en 

información previa. 

Para el usuario es más difícil evaluar la calidad de los servicios que de los productos 

tangibles; posiblemente los criterios que se utilizan para evaluar la calidad de un servicio 

sean más difíciles de comprender. Los usuarios no solo valoran el proceso de recepción del 

servicio. Entre los factores que pueden influir en las expectativas del cliente podemos 

considerar:   

• La comunicación <<boca a boca>>entre clientes: La información que transmite un 

cliente antiguo a un potencial cliente sobre sus expectativas con un determinado 

servicio influirá en gran medida en la generación de nuevos clientes (satisfacción) o 

la perdida de otros (insatisfacción). 

• Los deseos o las necesidades propias de cada cliente: cada cliente puede valorar de 

forma distinta el servicio atendiendo a sus necesidades físicas, sociales, sociológicas 

y funcionales. 

• Las experiencias anteriores con un mismo servicio: determinaran la valoración que 

el cliente haga de dicho servicio. 

• Comunicación externa: la empresa que presta el servicio lanza el mercado diversos 

mensajes directos o indirectos sobre sus servicios que pueden influir en las 

expectativas del cliente. Serian mensajes directos la publicidad en medios de 
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comunicación, mientras que la apariencia de las oficinas y de los empleados de la 

organización serian mensajes indirectos.  

Las dimensiones de la calidad de un servicio son los factores que utilizan los consumidores 

para valorar la calidad de un servicio. Para Suraman, Zeithamly Berry establecen que las 

principales dimensiones o factores determinantes de la calidad de un servicio son las 

siguientes:   

Accesibilidad  Capacidad de la organización de ser accesibles 

y facilitar el contacto con el cliente. Poe ello se 

hace necesario que el personal en contacto con 

el cliente sea comunicativo.  

Capacidad de respuesta La organización debe mostrar una clara 

disposición a atender y dar un servicio rápido, 

con su personal deseado de agradar. 

Comprensión  Esfuerzo por conocer al cliente y sus 

necesidades con una atención personalizada. 

Cortesía Atención, consideración, respeto y amabilidad 

del personal que trata al cliente. Un empleado 

hará que pierda clientes, insatisfechos con el 

trato recibido, con independencia de las 

características del resto de comodidades y 

servicios que ofrezca la tienda.   

Credibilidad Veracidad y honestidad en el servicio que se 

provee, que permita que el cliente confié en el 

personal con el que interactúa. 

Elementos Tangibles Apariencia de las instalaciones, oficinas, 

equipos, personal y materiales de 

comunicación. Así, por ejemplo la limpieza del 

lugar y la buena atención de los empleados de 

la tienda causan una impresión fundamental de 

cara a la satisfacción de sus clientes. 
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Fiabilidad  Habilidad del proveedor para realizar el 

servicio sin errores, de forma fiable y 

adecuada, cumpliendo los compromisos 

adquiridos.  

Profesionalidad Capacidad, conocimientos y experiencias 

necesarios para ejecutar el servicio. 

Seguridad Inexistencia de peligros, riesgos o dudas. 

Comunicación La organización debe informar al cliente en un 

lenguaje claro y mostrar capacidad para 

escucharle, prestando atención a sus dudas y 

sugerencias. 

Tabla numero 2: Los factores determinantes de la calidad en un servicio  

 

Instrumentos de Medida de la Calidad de Servicio 

La medida del servicio al cliente es una de las variables más importantes que la empresa 

tiene que gestionar, ya que ofrecer simplemente un precio bajo o una gran variedad de 

productos no induce al cliente a comprar. Si las percepciones son superiores o, al menos, 

son iguales a las perspectivas que tenía a esto se le denomina paradigma de la 

desconformidad, de forma que el cliente puede experimentar una desconformidad positiva 

si el servicio excede a las expectativas y una disconformidad negativa si el servicio no 

cumple dichas expectativas. Los niveles de satisfacción o insatisfacción del cliente son, por 

tanto, una función de los niveles de conformidad o disconformidad. 

Qué es Cliente 

Humberto Serna Gómez (2003) es la persona que se encarga de darle un valor de ventas a 

las empresas, las tiendas de abarrotes, supermercados para tener una buena colaboración 

dentro del mercado y así tener mejor calidad y los clientes estén satisfechos y asistan muy  

seguido eso ocasionará que los negocios no quiebren y no tengan mala productividad. 

Identificación De Los Clientes 
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Desde los años ochenta del siglo pasado y por diferentes medios de comunicación, han 

hecho repeticiones insistentes sobre la importancia vital que representan los clientes para 

las organizaciones, a partir del argumento lógico e indiscutible de que las empresas no 

pueden sobrevivir si no tienen quién adquiera sus productos. La solidez de la 

argumentación anterior y su consecuente entendimiento, ha llevado a la obligación 

empresarial de orientar los procesos organizacionales hacia los consumidores o usuarios. 

Satisfacción Del Cliente 

Humberto Serna Gómez (2006) explica que la forma de medición que utilizan las empresas 

para cuantificar la calidad de servicio que ofrecen a sus clientes. 

Una de las normas más usadas en la actualidad es la Norma ISO 9001 (elaborada por la 

organización internacional para la estandarización) La cual, mediante una serie de 

procedimientos estandarizados evalúa el nivel de satisfacción de cualquier empresa. 

El último resultado de los procesos concluye en el receptor del producto y servicio 

proporcionados, en esta secuencia dinámica, el cliente se convierte en el origen y el fin de 

los procesos operados para producir y proporcionar satisfactores. En el entorno de las 

organizaciones, es absurdo elaborar un “espléndido” producto o prestar un “excelente” 

servicio, a los ojos de su creador y productor, si no es aceptado satisfactoriamente por los 

clientes a quienes va dirigido.   

La calidad del resultado de los procesos del sistema organizacional, es confirmada y 

validada finalmente por la respuesta del cliente a través de su aceptación y compra. Razón 

suficiente para que las organizaciones aprendan a observar sus productos, sus servicios y a 

toda la organización a través de la percepción de los clientes.  

El análisis efectuado sobre la transacción de funciones, lleva a destacar el papel del 

servicio, que, en muchas ocasiones, es la diferencia en la decisión de compra de dos 

productos similares, consecuentemente, cualquier organización debería incluir en sus 

evaluaciones el servicio proporcionado. 

Seleccionar y aplicar con eficiencia las acciones preventivas, reduce considerablemente la 

aparición de reclamaciones y quejas.  
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La pretensión básica del instrumento medidor es evaluar la satisfacción de los clientes e 

identificar las fortalezas y debilidades de las características del producto y servicio 

proporcionado.  

Es apropiado incluir en la misma herramienta de medición, la detección de las necesidades 

actuales y futuras de los clientes, junto con la percepción sobre el producto y el servicio 

obtenidos. El análisis de la información obtenida con un enfoque de prevención de 

problemas, conduce a desarrollar y aplicar estrategias de mejoramiento. 

 

Antecedentes De La Empresa “Bodega Aurrera, Tecuala, Nay.” 

Bodega Aurrera es una empresa reconocida que se fundó el 15 de mayo del 2012 en el 

municipio de Tecuala; se encuentra ubicada por calle Querétaro #176 Sur, entre Juárez y 

Morelos, ya que esta tiene precios accesibles y una imagen popular a pesar de ser una 

empresa reconocida como toda tienda de autoservicios, tiene características que logran 

satisfacer las necesidades de los consumidores, sabemos que la calidad en el servicio al 

cliente es indispensable y es necesario medirla, se puede finalizar este trabajo haciendo 

unas observaciones sobre el procedimiento para la elaboración del servicio al cliente.    

En este trabajo de campo se hará una serie de análisis por medio de encuestas, para detectar 

las necesidades en la calidad del servicio que afectan a la empresa y que disminuyen su 

competitividad. Los resultados de esta encuesta están reflejados por medio de gráficas para 

una mayor comprensión como también presentamos algunas sugerencias para mejorar el 

servicio al cliente. 

Producto 

El producto es uno de los componentes estructurales de la mezcla de mercadotecnia; el caso 

más común de la misma es también conocido como "Las cuatro P" de la mercadotecnia, 

junto al Precio, Plaza y Promoción. Sin embargo, en un sentido más amplio, la mezcla está 

integrada por oferta, términos de intercambio, accesibilidad y simbolización), haciendo este 

último concepto de utilidad general para cualquier tipo de análisis sostenido entre oferta y 

demanda, y no solo aplicable al mercado de consumo masivo. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 495

https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia


 

Metodología de Investigación 

Para el desarrollo de este trabajo se define como herramienta de medición una encuesta 

semiestructurada cuya finalidad es medir el servicio al cliente interno y externo mediante 

preguntas cerradas que permitan establecer las necesidades y expectativas e índices de 

calidad. 

En este trabajo de investigación analizaremos los resultados que las encuestas nos arrojó en 

cada pregunta para saber qué tan buena o mala opinión tienen los clientes respeto al trato 

que tienen los empleados y la forma en que será atendido dentro de bodega 

Aurrera.Población De Estudio 

 

2.5.- Resultados Obtenidos  

Para evaluar la calidad del servicio al cliente se utilizó una encuesta donde se aplicaron los 

factores que determinar el nivel de servicio al cliente de bodega, para la encuesta se obtuvo 

una muestra de 384 clientes que usualmente acuden a la Bodega Aurrera. 
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80% 

0 0 0 

¿considera que el personal de cajera tiene conocimientos sobre 
el material tecnico que dispone? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo

0% 

10% 
0 

20% 

70% 

¿considera que el trato que tienen los empleados con los 
clientes es bueno? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo
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50% 

0 

50% 

0 0 

¿el personal tiene conocimientos suficientes para responder 
a las preguntas de los clientes? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo

40% 

30% 

15% 

15% 

0 

¿Ha observado mejoras en el funcionamiento general del 
servicio ? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo

0% 

5% 

0 

10% 

85% 

¿la atencion a sus dudas , sugerencias,observaciones es 
clara e inmediata? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo nien desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 499



 

 

 

 

0% 

30% 

0 
0 70% 

¿el tiempo de espera en caja para que le cobren sus 
productos es muy largo? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo

50% 

25% 

0 

25% 

0 

¿el personal dispone de un pasillo para llevar a cabo su 
trabajo?  

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo

0% 

20% 

0 

20% 60% 

¿es adecuada la dispocision del personal para su atencion? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo
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0% 

30% 

0 

40% 

30% 

¿el personal dispone de medios adecuados de comunicacion con 
otros servicios para facilitat su labor? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo

0 0 0 0 

100% 

¿el comportamiento del personal debe infundir confianza? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo
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15% 

40% 20% 

0 

25% 

¿el proyecto de calidad comprende las necesidades especificas 
de sus clientes? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo

0 0 

65% 

35% 

0 

¿le informan sobre el trabajo que debe cumplir? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo

70% 
0 

10% 

20% 

0 

¿recibe informacion del personal de comportamiento que 
debe tener con sus clientes? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo
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Conclusión 

En la actualidad existen una gran competencia entre empresas, por ello es fundamental 

ampliar ventajas competitivas, para lograr permanecer dentro del “juego”; siendo la calidad 

en el servicio una de esas ventajas que se pueden desarrollar fácilmente, siempre y cuando 

se sigan tal cual las políticas de atención al cliente establecidas. 

La calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos clave para permanecer entre la 

preferencia de los consumidores, dicho que esta es la imagen que se proyecta en ellos; 

siendo a su vez un diferenciador ante la competencia, y es el punto decisivo en el cual 

dichos clientes se crean una opinión positiva o negativa sobre la organización. 

Es de suma importancia darle la atención necesaria a esta área de la empresa, sin importa 

giro o tamaño de estas, ya que brinda una fortaleza a la entidad, para poder detectar a 

tiempo posibles riesgos que pueden llegar a convertirse en una amenaza, que pudieran ser 

irreparable; lo mencionado anteriormente de que la calidad en el servicio al cliente se puede 

considerar como una ventaja competitiva, en cualquier tipo de organización y no es la 

excepción en esta empresa analizada como lo es la Bodega Aurrera, en Tecuala, Nay. 

De acuerdo con las evaluaciones  de Calidad en el servicio al cliente que se lograron aplicar 

en Bodega Aurrera en la cabecera municipal de Tecuala, Nay; se pretende que  tanto 

empleados como los jefes de departamentos en conjunto puedan satisfacer al 100% las 

necesidades de sus clientes, pero para eso se requiere de una coordinación precisa desde el 

momento de su entrada dándoles como una obligación las enseñanzas de Misión y Visión y 

haciéndolos responsables y comprometidos desde el primer día que trabajan. 

Consideramos que las gráficas básicas para el servicio al cliente que hemos mostrado, son 

un buen punto de partida para comprender los mecanismos que se requieren en el control de 

la calidad de un servicio. 

Se recomienda de una capacitación constante e incentivar a sus trabajadores para así 

mostrar una mejora al desarrollar su trabajo en cada área correspondiente. 
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Por último, se puede decir que en general Bodega Aurrera cumple con los estatus mínimos 

de calidad en servicio, y esto a su vez la hace una empresa más de las tantas ya establecidas 

en el municipio, a pesar de contar con las herramientas necesarias como para que esta 

brinde un servicio en calidad destacado. 
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Resumen 
La presente investigación se enfoca a organizaciones del sector terciario, prioridad para la 

economía del país. Las cadenas comerciales por muchos años han estado presentes en nuestro 

país, aportan en la economía: productos de todo el mundo para la satisfacción del 

consumidor, empleos, infraestructura, inversión de capitales, avances tecnológicos, 

implementación de nuevos sistemas financieros. El universo para este estudio son las cadenas 

comerciales que existen en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, realizando un instrumento de 

medición en forma de Likert, con una fiabilidad de alpha de cron Bach de un .819, esta 

investigación es mixta, documental, transversal, de campo y no experimental.  

Palabras Clave: Sistemas de flujo, cadenas comerciales, efectivo 

INTRODUCCIÓN. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

El flujo de efectivo en el sector comercial, identificado dentro del tercer tercio de la economía 

nacional es de suma importancia debido a que estas unidades económicas, manejan grandes 

cantidades en efectivo por los consumidores que acuden a cubrir sus necesidades en 

alimentos, artículos de limpieza, ropa, zapatos, etc. En México una de sus principales formas 

de cobro sigue siendo en efectivo. 

El sector comercial se ha diversificado definiéndose como: “MERCADO”, el cual es 

considerado como cualquier persona o grupo con los que un individuo u organización, tenga 

o pueda tener una relación de intercambio. 

El concepto de supermercado coloca a esté como todo lugar, físico o virtual con diversas 

sucursales en ciudades o puntos económicos importantes; cabe mencionar su entrada en el 

mercado de internet ( los Supermercados han evolucionado y han llegado a la era digital, 

ofreciendo productos en la red sin la necesidad presencial del cliente, podrá adquirir productos 

y o servicios de manera online), donde los compradores con necesidades o deseos específicos 

por satisfacer, dinero para gastar y disposición para participar en un intercambio que satisfaga 

esa necesidad o deseo. Por otro lado, la de vendedores que pretenden satisfacer esas 

necesidades o deseos mediante un producto o servicio.  

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 507



Las empresas comerciales tienen un flujo de efectivo dentro de sus operaciones de entradas 

y salidas, que operan de acuerdo a sus necesidades de efectivo que son: de operación, de 

imprevistos y de inversión, para solucionar problemas financieros comunes, derivados de las 

políticas de efectivo. 

Para el control interno de la administración en las empresas, es importante definir políticas que 

apoyen al manejo del efectivo, los estudiosos de las finanzas han establecido sistemas de 

control de efectivo como estrategias para controlar los flujos de efectivo. 

La liquidez, de acuerdo a la CINIF (2019) se refiere al medio de fondos suficientes para 

satisfacer los compromisos financieros a su vencimiento de las empresas, existen fórmulas 

para medir la liquidez como: indicadores financieros, utilizados por las entidades para facilitar 

la toma de decisiones y establecer de manera pertinente sistemas de flujos de efectivo. 

Esta investigación se deriva del establecimiento de diversas cadenas comerciales en el 

municipio de Apizaco, estas se conforman por inversiones nacionales e internacionales, se 

derivan de importantes consorcios comerciales, nacionales y transnacionales, son empresas de 

tamaño grande, manejan grandes  montos de efectivo, así como un gran  número de empleados.  

Este tipo de empresas al establecerse cuentan con un sistema de flujo de efectivo, 

implementado de manera nacional o internacional, que son nuevas maneras de operar.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

¿Qué sistema de flujo de efectivo es el más usado dentro de las cadenas de supermercados 

de la ciudad de Apizaco? 

¿El sistema de flujo de efectivo, cash flow es el más usado dentro de las cadenas de 

supermercados de la ciudad de Apizaco? 

¿El sistema de flujo de efectivo, Miller-Or es el más usado dentro de las cadenas de 

supermercados de la ciudad de Apizaco? 

¿El sistema de flujo de efectivo, Baumol es el más usado dentro de las cadenas de 

supermercados de la ciudad de Apizaco? 
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OBJETIVO GENERAL. 
 

Identificar qué tipo de sistema de flujos de efectivo es el que utilizan las cadenas de 

supermercados de la ciudad de Apizaco. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

Definir los tipos de sistemas de flujos de efectivo que existen para una eficiencia en la 

liquidez financiera. 

Analizar las cadenas de supermercados que se encuentran establecidas en la ciudad de 

Apizaco. 

Diseñar instrumento de medición para identificar qué tipo de sistemas de flujo de efectivo 

utilizan las cadenas. 

Establecer la importancia que las cadenas comerciales tienen para llevar una buena ejecución 

sobre el uso de las entradas y salidas de efectivo. 

 
	

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN. 
 

H1. El Sistema de flujo de efectivo más utilizado en las cadenas de supermercados en la 

Ciudad de Apizaco es el de Cash flow. 

H2. El Sistema de flujo de efectivo más utilizado en las cadenas de supermercados en la 

Ciudad de Apizaco es el de Miller-Or 

H3. El Sistema de flujo de efectivo más utilizado en las cadenas de supermercados en la 

Ciudad de Apizaco es el de Baumol. 

HIPÓTESIS NULA. 
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El Sistema de flujo de efectivo más utilizado en las cadenas de supermercados en la Ciudad 

de Apizaco no es el de Cash flow. 

El Sistema de flujo de efectivo más utilizado en las cadenas de supermercados en la Ciudad 

de Apizaco no es el de Miller-Or 

El Sistema de flujo de efectivo más utilizado en las cadenas de supermercados en la Ciudad 

de Apizaco no es el de Baumol 

Base de datos de las unidades económicas que conforman el estudio: 

 

Elaboración Propia 

METODOLOGÍA 
 

 Variables  
Variable Independiente: Sistemas de flujo de efectivo 
Variable dependiente: Cadenas de supermercados. 

 Determinación de la población y la muestra. 

 

De acuerdo a las unidades económicas encontradas en el municipio de Apizaco Tlaxcala se 

consideró una población de 12 unidades. Esto es de acuerdo a la base de datos de la gráfica 

#19. 
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Cálculo de la muestra.  

Para el cálculo de la muestra se tomará una seguridad del 95% y un margen de error del 5%, 

para esto se calculará con una población de 12 cadenas de supermercados, a lo cual se aplicará 

la siguiente formula 

! = # ∗ %&' ∗ (∗)
*' ∗ # − 1 + %&' ∗ (∗)

 

Donde: 
N: Total de Población (12) 
Z: 1.96 al cuadrado (cuando es del 95%) 
P= proporción esperada (5%) 
Q= 1-p (en este caso 1-.05=.95)) 
D=Precisión (5%) 
 

! = .'∗..012 ∗3.34∗3.04
.342∗ .'5. 6..012 ∗3.34∗3.04 = 10.60= 11 

 

 

 

 

 

Validez y confiabilidad. (Alpha de Cronbach). 
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Resultados 
Se diseñó un instrumento de medición en forma de Likert, en dos bloques, con 10 ítems 
cada uno, se eligieron algunos ítems. Para su presentación respetando su numeración del 
instrumento.  

 

PREGUNTA NO. 1 

 

Fuente:	Elaboración	con	software	SPSS	versión	22	
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INTERPRETACIÓN:	

De	 acuerdo	 a	 la	 pregunta	 el	 90.09%	 de	 empresas	 están	 totalmente	 de	 acuerdo	 en	 considerar	
importante	contar	con	un	sistema	de	flujo	de	efectivo	para	su	empresa.	

  

 

 

PREGUNTA NO. 2 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:	

El	72.8%	actualiza	su	sistema	de	flujo	de	efectivo	muy	frecuentemente	y	frecuentemente.		

	

Fuente:	Elaboración	propia	con	ayuda	de	SPSS	versión	22	
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PREGUNTA NO. 3 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA NO. 4 

 

 

INTERPRETACIÓN:	

De	acuerdo	con	las	encuestas,	el	54.55%	de	las	empresas	entrevistadas	contestaron	que	el	sistema	que	
usan	siempre	les	permite	tomar	decisiones	correctas	dentro	de	su	empresa.	Mientras	que	un	45.45%	casi	
siempre.		

Fuente:	Elaboración	propia	con	ayuda	de	SPSS	versión	22	

Fuente:	Elaboración	propia	con	ayuda	de	SPSS	versión	22	
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PREGUNTA NO. 6 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN:	

Se	puede	observar	que	la	el	89.09%	de	 las	empresas	considera	totalmente	y	muy	de	
acuerdo	 que	 el	 sistema	 de	 flujo	 que	 manejan	 en	 la	 empresa	 es	 adecuado	 con	 la	
empresa.	

INTERPRETACIÓN:	

De	acuerdo	con	la	gráfica	63.64%	de	las	empresas	consideran	que	es	muy	importante,	así	como	el	
36.36%	consideran	 importante	aplicar	 la	norma	financiera	al	sistema	de	flujo	de	efectivo	que	se	
desenvuelve	dentro	de	la	empresa.	

Fuente:	Elaboración	propia	con	ayuda	de	SPSS	versión	22	
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PREGUNTA NO. 7 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA NO. 9 

 

INTERPRETACIÓN:	

De	acuerdo	con	la	gráfica	el	81.08%	siempre	realizan	sus	operaciones	mediante	cobro	de	efectivo.	

Fuente:	Elaboración	propia	con	ayuda	de	SPSS	versión	22	
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PREGUNTA NO. 10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:	

De	 acuerdo	 con	 las	 encuestas	 el	 54.55%	de	 las	 empresas	 tienen	 todas	 implementado	 el	
cobro	mediante	tarjetas	de	crédito	y/o	debito	

Fuente:	Elaboración	propia	con	ayuda	de	SPSS	versión	22	

INTERPRETACIÓN:	

El	90.91%	se	las	empresas	están	totalmente	de	acuerdo	consideran	que	su	sistema	de	flujo	de	efectivo	
esta	adecuado	respecto	al	volumen	de	operaciones	que	se	realiza	al	día	en	su	empresa.	

	

Fuente:	Elaboración	propia	con	ayuda	de	SPSS	versión	22	
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PREGUNTA NO. 11 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA NO. 14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:	

El	100%	de	las	empresas	expresan	que	siempre	una	capacitación	al	personal	influye	mucho	
en	el	desarrollo	del	supermercado.		

Fuente:	Elaboración	propia	con	ayuda	de	SPSS	versión	22	

Fuente:	Elaboración	propia	con	ayuda	de	SPSS	versión	22	
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PREGUNTA NO. 15 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:	

El	90.91%	de	las	empresas	considera	que	es	muy	importante	el	uso	de	la	tecnología	dentro	de	su	
empresa.	

INTERPRETACIÓN:	

Como	 se	 puede	 observar	 cerca	 del	 72.73%	 de	 las	 empresas	 encuestadas	 están	 completamente	 de	
acuerdo	que	la	tecnología	que	emplea	basta	para	poder	manejar	un	sistema	de	flujo	de	efectivo	en	sus	
instalaciones.	

Fuente:	Elaboración	propia	con	ayuda	de	SPSS	versión	22	
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PREGUNTA NO. 16 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA NO. 18 

 

 

INTERPRETACIÓN:	

De	las	encuestas	levantadas,	el	81.81%	de	las	empresas	consideran	estar	completamente	de	acuerdo	y	
muy	de	acuerdo	que	se	depende	mucho	de	la	tecnología	para	el	crecimiento	del	flujo	de	efectivo.	

Fuente:	Elaboración	propia	con	ayuda	de	SPSS	versión	22	

Fuente:	Elaboración	propia	con	ayuda	de	SPSS	versión	22	
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PREGUNTA NO. 20 

 

 

  

 

1.3. Determinación de la Hipótesis a través de la gráfica de Pearson 

 

INTERPRETACIÓN:	

El	36.36%	(4)	se	consideran	ser	grandes,	el	36.36%	medianas.	

	

INTERPRETACIÓN:	

Por	lo	que	se	puede	apreciar	el	72.73%	de	las	cadenas	entrevistadas	ocupan	el	sistema	de	efectivo	Cash	Flow.	

Fuente:	Elaboración	propia	con	ayuda	de	SPSS	versión	22	
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Se determina que la hipótesis de investigación número H1, es aceptada puesto que los 

indicadores de la correlación de Pearson, nos arroja resultados favorables y se determinó que 

la hipótesis de investigación H1 es aceptada. 

CONCLUSIONES  
 

Con base a los resultados y a la investigación realizada, las preguntas de investigación fueron 

contestadas al determinar que el sistema de flujos de efectivo el más utilizado es el cash flow, 

sobre los otros dos sistemas de flujo, así mismo, los objetivos específicos se cumplieron 

satisfactoriamente.  

Las cadenas de supermercados consideran importante el sistema de flujos de efectivos, 

actualizan su sistema de flujos de efectivos, están de acuerdo que es importante el sistema de 

flujos de efectivo para la toma de decisiones correctas, para el control de los efectivos y su 

operatividad. ya que, a través del sistema de flujo de efectivo, fluyen las principales entradas 

de operación de su actividad. Consideraron que el sistema de flujo que manejan es el 

adecuado para su empresa. 

Algunas de las recomendaciones que podemos añadir a esta investigación, es que se debe 

capacitar al personal responsable del manejo del efectivo, para que tengan un mejor 

conocimiento y aplicación del sistema, y así tener mejoras en la organización. 

Las cadenas comerciales están de acuerdo que su sistema de flujo de efectivo está apegado a 

lo que dictan las normas de información financiera NIFC-1, consideran importante aplicar 

las normas de información financiera, al sistema de flujo de efectivo que utilizan dentro de 

la empresa. 

Las cadenas comerciales realizan operaciones mediante cobro de efectivo en un 81%, 

comparado con aquellas que realizan operaciones mediante transferencia bancaria solo un 

27.3%, sin embargo, todas tiene implementado el cobro mediante tarjeta de crédito o débito, 

pero consideran que su sistema de flujos de efectivo está de acuerdo al monto del volumen 

de ventas que realiza al día en sus empresas. 

Las cadenas comerciales expresan todas que capacitan al personal y que, si influye mucho en 

las tareas o actividades que ellas desarrollan, todas consideran importante capacitar al 
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personal, pero al cuestionarlos sobre la frecuencia en que los capacitan consideran que los 

capacitan de vez en cuando (notoria falta de capacitación). 

Las cadenas comerciales el 90.09% considera muy importante el uso de la tecnología dentro 

de su empresa, piensan que las inversiones tecnológicas en sus empresas son competitivas 

para el manejo del sistema de flujo de efectivos en sus instalaciones, y que  el crecimiento de 

su sistema de flujos de efectivo (operaciones o ventas) dependen de la tecnología 

implementada en sus sistemas, sin embargo a pesar de que  observan importante la tecnología 

para su crecimiento solo el 45% actualizan la tecnología que ocupan en su empresa 

Las cadenas comerciales encuestadas 6 son grandes 4 medianas y una pequeña, De estas solo 

el 45% consideran bueno el monto de sus operaciones en efectivo, de estas mismas el 72% 

ocupan el sistema de flujo de cash flow, el 9% de miller-orr y el 18% otros no especificados. 
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Resumen 

Dependencia Financiera y Endeudamiento Público en Michoacán: Análisis desde la 

Perspectiva de Transición Democrática y Gobernanza aborda la crisis financiera de 

Michoacán –entendida como el aumento de la deuda pública y de la dependencia financiera- 

durante el periodo que va del año 2002 al 2015 desde la concepción de la transición 

democrática y la gobernanza. El enfoque es teórico-descriptivo, ya que toma como base los 

componentes teóricos de transición democrática y la gobernanza, para evidenciar la 

incapacidad directiva de los gobiernos democráticos de realizar un manejo eficiente y eficaz 

de los recursos públicos mediante el diseño e implementación de políticas públicas adecuadas 

y orientadas a resolver las demandas económicas y sociales de la población michoacana; 

utilizando soportar, datos trabajados con estadística descriptiva. Se concluye exponiendo que 

se debe incluir a la gobernanza como eje rector de las acciones de política pública dentro de 

la administración pública. 

 

Palabras Clave: Dependencia Financiera, Deuda Publica, Gobernanza, Transición 

Democrática 

 

Abstract 

Financial Dependence and Public Debt in Michoacán: Analysis from the Perspective of 

Democratic Transition and Governance aims to present the financial crisis of Michoacán - 

understood as the increase in public debt and financial dependence - during the period from 

2002 to 2015 using the perspective of democratic transition and governance. The approach 

is theoretical-descriptive, since it is based on the theoretical components of democratic 

transition and governance, to demonstrate the directive inability of democratic governments 

to perform efficient and effective management of public resources through the design and 

implementation of public policies adequate and oriented to solve the economic and social 

demands of the Michoacan population; using support, data worked with descriptive statistics. 

It concludes by stating that governance should be included as the guiding axis of public policy 

actions within the public administration. 

 

Keywords: Financial Dependence, Public Debt, Governance, Democratic Transition 
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INTRODUCCIÓN 

El inicio del siglo XXI marcó para el Estado de Michoacán el comienzo de dos procesos 

trascendentes que están determinando el comportamiento económico, político y social actual. 

En el aspecto político, se dio la transición democrática con el triunfo en las elecciones para 

gobernador del Estado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), después de muchos 

años de control del Partido Revolucionario Institucional (PRI), creando expectativas para el 

inicio de un cambio político que se traduciría en un mejor desempeño del gobierno y su 

administración pública, así como en mejores condiciones de vida para la población. En la 

parte económica, da comienzo una grave situación financiera caracterizada por el crecimiento 

de la deuda pública y la consolidación de la dependencia respecto de los recursos financieros 

federales. Ambos procesos, han generado problemas sociales que se manifiestan en un 

rechazo de la mayoría de la población hacia los últimos gobiernos, catalogados como 

ineficientes, corruptos y opacos, y en todo caso, culpables de la grave situación económica y 

social que vive actualmente el estado. 

En particular, Michoacán vivió en el periodo 2012-2015 una crisis económica y política. Una 

de sus principales causas responde a la actitud irresponsable que mostró el poder Ejecutivo 

y Legislativo. El primero, para aplicar políticas públicas eficaces y eficientes en materia de 

finanzas públicas; y el segundo, por su incapacidad para exigir la rendición de cuentas de los 

recursos aprobados como deuda pública. Todo esto, desemboco en un endeudamiento severo 

de la entidad y una dependencia financiera cada vez mayor de los recursos de la Federación, 

sin que el gobierno atine a modificar el funcionamiento de su administración pública 

orientada a lograr una verdadera gobernanza. 

Por lo tanto y para demostrar lo anterior, el documento incluye cuatro apartados: en el 

primero, se esboza una explicación de los conceptos de transición democrática y gobernanza 

desde la perspectiva de la ciencia política y la administración pública; en el segundo, se 

expone el nuevo contexto político de Michoacán a partir de las elecciones estatales del año 

2002 y su vínculo con el desarrollo teórico de la Nueva Gestión Pública (NGP); en el tercero, 

se expone información estadística de fuentes oficiales sobre deuda pública y dependencia 

financiera para corroborar si efectivamente existe una crisis económica que no ha podido ser 

superada independientemente de la transición democrática; para concluir, con algunas 

reflexiones finales. 
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DESARROLLO 

Los conceptos centrales: Transición Democrática y Gobernanza 

Seña distintiva del variado y heterogéneo contexto político que se presentó en México y 

Michoacán en las dos últimas décadas del siglo XX fue el proceso de transición democrática 

con el triunfo de diferentes partidos políticos y candidatos ajenos al PRI en estados, 

municipios, diputaciones y senadurías, permitiendo la conformación de gobiernos divididos, 

para dar lugar a un Congreso de la Unión plural y verdaderamente representativo. La fuente 

de los cambios trascendentes en el equilibrio constitucional de los poderes se llevó a cabo 

mediante la transformación del sistema de partidos políticos entre 1988 y 1997, lapso durante 

el cual, el PRI, perdió su posición hegemónica y se desarrolló un sistema electoral 

competitivo, en el cual, el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD tuvieron un crecimiento 

importante a partir de ganar cada vez más el mercado electoral (Casar, 2007). 

 

Según (Huntington, 1994) entiende por transición democrática el proceso que permite que 

un régimen autoritario sea derrocado a través de elecciones libres y competitivas, dando lugar 

a la instauración de otro democrático en donde la democratización a diferencia de la simple 

liberalización implica necesariamente el fin del régimen autoritario, y el establecimiento de 

uno democrático. Por su parte, (Dahl, 2009), señala que es la transformación de un régimen 

hegemónico en otro más competitivo que supone el debate público, la participación abierta 

y la competencia ciudadana, un sistema representativo y competitivo y la libre expresión de 

las preferencias políticas. 

 

De igual forma, en Ciencia Política el concepto de gobierno dividido hace referencia a una 

situación en la que la rama ejecutiva y la totalidad o parte de la legislativa están en manos de 

partidos políticos diferentes, lo cual, se puede dar en virtud de que la decisión está en manos 

de los electores. Es decir, es aquella situación en la que la Presidencia y el Congreso no están 

en manos del mismo partido (Casar, Perspectivas políticas de un gobierno dividido en 

México, Documento de Trabajo número 77, 1998). 

 

En este sentido de análisis, por transición se puede entender varias cosas: primero, un tipo de 

cambio político distinto a revolución, que no es súbito, que se realiza por etapas y en el cual 
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la línea entre el pasado y el futuro está sujeta a los vaivenes de las fuerzas políticas; segundo, 

un cambio negociado donde los actores políticos no tienden a las rupturas definitivas y son 

capaces de dialogar y establecer compromisos; tercero, proceso en el cual la negociación se 

centra en las reglas del juego, que al no estar definidas hacen la parte medular del litigio 

político (Woldenberg Karakowsky, Salazar, & Becerra, 2008). 

 

Para algunos autores, la transición democrática mexicana fue una transición basada en la 

interacción entre el sistema electoral y el sistema de partidos políticos; es decir, un proceso 

en el que cada cambio a los procedimientos electorales ha reforzado a los partidos políticos 

y estos, a su vez, han impulsado nuevos cambios en el sistema electoral, destacando en ello, 

la confianza creciente de los electores en el poder de su voto (Merino, 2003). 

 

Como señala (Meyer, 2013), “cuando en julio de 2000 una elección competida y 

relativamente libre de trampas puso fin a setenta y un años ininterrumpidos de dominio del 

PRI sobre la presidencia, la posibilidad de que fracasara la enorme empresa política en la que 

México se estaba embarcando: Consolidar una democracia recién nacida, era algo 

teóricamente posible, pero no se discutió a fondo porque en el entusiasmo y el optimismo del 

momento la idea misma del fracaso desalentaba lo que se había iniciado bien”. 

 

A la par de este proceso, existía algo igual de importante: el reconocimiento de la población 

de que las crisis económicas de los años 1982, 1986 y 1995, tenían como explicación una 

crisis de la relación Estado-sociedad, siendo la administración pública una parte clave de las 

mismas al constituirse en el puente entre ambos, un gobierno y una administración pública 

que se desvincularon de la sociedad dando por resultado una crisis de legitimidad del Estado-

gobierno, requiriéndose entonces, no solo la transición democrática, sino también una 

verdadera modernización administrativa a dos niveles: el de la eficiencia y el de la eficacia 

(Cabrero, 2010). 

 

Entonces, fue tomando fuerza el componente esencial y peculiar de la gobernanza, distinto 

del enfoque de la gobernabilidad o ingobernabilidad con su énfasis unilateral en las 

capacidades del gobierno, destacando la interdependencia o vinculación entre actores 
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gubernamentales y sociales como condición necesaria para que haya una dirección de la 

sociedad (Aguilar, 2008). 

 

Ante la crisis de los gobiernos autoritarios aparece el concepto de gobernanza, la sociedad se 

había dado cuenta que los poderes y las políticas públicas habían sido insuficientes para 

resolver los problemas económicos que aquejaban a la población, fue entonces cuando la 

relación jerárquica-autoritaria impuesta por los gobiernos autoritarios llega a su fin, saliendo 

a la luz dos cuestiones fundamentales: una, que la capacidad directiva de los gobiernos no es 

equivalente a un gobierno dotado de muchos poderes; otra, que el desempeño de un gobierno 

en la realización de sus funciones de carácter público tiene que ver con otros factores 

(Aguilar, 2008). 

 

Como bien señala Luis Aguilar, por gobernanza debemos entender: calidad institucional y 

directiva como premisa básica de un buen desempeño público; y, capacidad gubernamental 

para integrar en el proceso gubernativo a diferentes actores independientes del gobierno e 

importantes para trazar el rumbo social buscando situaciones sociales deseadas, aunado a una 

relación donde no exista mando autoritario o subordinación. En suma, gobernanza representa 

un nuevo nivel conceptual y práctico que niega y rebasa la forma gubernamental anterior de 

dirigir la sociedad bajo gobiernos autoritarios. 

 

Ahora bien ¿A qué dio lugar este proceso de transición democrática en México y 

Michoacán?, sin duda, la respuesta desde la perspectiva histórica mexicana, es la elaboración 

de sucesivas Reformas Electorales que permitieron aumentar la representación de los 

partidos políticos de oposición en el Congreso; a elecciones disputadas que generaron 

inestabilidad política –Michoacán es uno de esos casos con las elecciones de gobernador en 

el año de 1996- pero que fueron creando condiciones para la llegada de distintos partidos 

políticos y sus candidatos a los cargos de representación popular; a la integración de un 

Sistema Electoral mexicano más equitativo y competitivo que permitió la llegada del PAN a 

la presidencia de la República y del PRD a la gubernatura de Michoacán; pero sobre todo, 

permitió a la población nacional y michoacana entender que la crisis económica que se vivía 

en aquellos años y que golpeaba seriamente su situación económica (crisis de deuda externa 
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y devaluación) podían ser explicadas por un gobierno políticamente cuestionado, y 

caracterizado por la ineficiencia e ineficacia en sus políticas públicas. 

 

El nuevo contexto político de Michoacán en el siglo XXI y la Nueva Gestión Pública 

(NGP) 

Desde mi perspectiva la transición democrática en Michoacán en el año 2002 fue resultado 

de las expectativas que se creó la población en el sentido de pensar que la llegada de un nuevo 

partido político al gobierno del estado traería mejores condiciones económicas y sociales y 

permitiría un mejor funcionamiento del gobierno y su administración pública. El sector 

empresarial, el obrero, el campesino y el estudiantil, en su gran mayoría, consideraron que el 

cambio de partido político en la gubernatura era condición necesaria para lograrlo y otorgaron 

la confianza de gobernar la entidad al PRD (en alianza con él PT, PVEM, PAS y PSN) que 

obtuvo 561,170 votos que representaron el 41.9% de la votación total, seguido por el PRI 

con 492,775 votos que significó el 36.8% de la misma. 

 

La transición política se había dado y la confianza de la población en el nuevo gobierno era 

amplia y consensuada. La tarea, sin embargo, no era sencilla, había que traducir esa confianza 

en hechos de gobierno que dieran como resultado un mayor crecimiento de la actividad 

económica, disminuir paulatinamente el desempleo, acabar de manera gradual con la pobreza 

y la marginación, ganar la confianza del sector empresarial con mayor inversión. A la par, 

todo ello, debía de lograrse con una nueva visión del gobierno y la administración pública 

que ubicara como eje de las políticas públicas el bienestar de la ciudadanía. 

 

Para lograrlo, se requerían dos cosas fundamentales: primero, hacer que la transición 

democrática condujera a una verdadera democratización del régimen político que había sido 

de carácter autoritario y que junto con la sociedad dieran seguimiento y evaluaran la 

actuación del nuevo gobierno para poner en la agenda pública los temas que eran de interés 

social; segundo, se necesitaba una reconstrucción de la capacidad administrativa de la 

administración pública que mantuviera una situación favorable de las finanzas públicas y 

lograr capacidad de atención y respuesta a las demandas sociales por bienes, servicios y 
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oportunidades de progreso. En suma, la alternancia política significaba para el nuevo 

gobierno la oportunidad de gobernar y administrar de manera favorable la entidad. 

 

Como señala (Aguilar, Gobernanza y gestión pública, 2008), el trabajo y el propósito de la 

administración pública consisten en posibilitar y asegurar la eficacia de la acción pública, 

englobando en ello las finanzas públicas con su enfoque de eficiencia y con un nuevo enfoque 

estratégico y de calidad de la misma, en donde la creación y agregación de valor público a la 

comunidad política que se gobierna sea el principio de razonamiento de la disciplina 

administrativa y su criterio de operación. En el mismo sentido (Bozeman, 1998), precisa que 

se requiere de integrar gobiernos eficientes en la oferta de servicios básicos que sean capaces 

de realizar la modernización de las dependencias como problema central de la administración 

pública, con gestiones públicas basadas en sistemas profesionalizados del servicio público. 

 

Ya a nivel internacional y nacional, desde la década de los años ochenta con la crisis fiscal 

de los estados desarrollistas y sus problemas para atender las crecientes demandas sociales, 

se estaba desarrollando una nueva visión de la administración pública denominada Nueva 

Gestión Pública (NGP) que destacaba como necesario en el ámbito gubernamental iniciar un 

conjunto de decisiones y prácticas administrativas orientadas a flexibilizar estructuras y 

procesos y a introducir mayor competencia en el sector público con el propósito de mejorar 

los resultados de la acción gubernativa (Cejudo, 2011). En sus orígenes, precisa Cejudo, en 

los países anglosajones la NGP fue impulsada como solución a los problemas de la vieja 

burocracia, como la respuesta a los dilemas de un gobierno en crisis fiscal y como la 

conjunción de los mejores instrumentos de gestión del sector privado con la vocación pública 

de gobierno1 

 

La nueva interpretación del gobierno y su administración pública establecían la necesidad de 

que estas dos instituciones debían de mejorar la prestación de servicios públicos 

fundamentales para el desarrollo y funcionamiento de las sociedades, destacando los 

                                                           
1 El principal exponente de esta nueva visión de la administración pública fue (Hood, 1991) con su artículo “A 
public Management for All Seasonss?  y (Barzelay, 2005), en su libro La nueva gestión pública; ambos, 
desarrollaron las cuestiones básicas de la Nueva Gestión Pública como alternativa a los problemas de la vieja 
burocracia a partir de los años de crisis fiscal de los estados a nivel europeo y latinoamericano. 
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servicios tributarios, trámites diversos de la ciudadanía, seguridad pública, transporte, salud, 

educación, abasto, agua potable y construcción de infraestructura, todos, bajo una nueva 

interpretación de operación y funcionamiento: la calidad (Moyado, 2012). 

 

Tanto a nivel internacional, como nacional, los problemas eran comunes y resultado de la 

crisis fiscal de los estados desarrollistas/intervencionistas: desaceleración de la actividad 

económica, finanzas públicas deficitarias, procesos inflacionarios a la alza, problemas para 

crear   empleos   bien   remunerados,  gobiernos   con   deuda   pública   creciente   y   con 

administraciones públicas que no eran capaces de aplicar políticas públicas que permitieran 

mejorar las condiciones de vida de la población, pero que además, la ciudadanía señalaba 

como la causante de todos los problemas –no se trataba ya solo de un problema de estados 

hegemónicos y autoritarios- en virtud de su mal funcionamiento derivado de la ausencia de 

calidad, así como del crecimiento irracional de la administración pública. 

 

En particular (Aspe, 2005) señala que de 1934 a 1982 las empresas del sector paraestatal 

pasaron de 15 a 1155, las cuales, tenían como signo característico su operación con déficit y 

el consecuente efecto sobre las finanzas públicas deficitarias. En el mismo sentido, presenta 

información estadística que confirma un escenario macroeconómico complicado, 

destacando; inflación de tres dígitos (159.20% en 1987), déficit fiscal de dos dígitos (-16.0 

% en 1987), pérdida del poder adquisitivo del salario de (52.5% de 1982 a 1991), junto a un 

escenario social complicado con falta de crecimiento económico, desempleo y movimientos 

sociales en todo el país. 

 

A dos décadas de crisis económicas recurrentes todo apuntaba a gobiernos ineficientes y con 

ausencia de calidad. Esta, era justamente la tarea que debía superar el nuevo gobierno del 

estado a partir del año 2001: que la alternancia política se tradujera en acciones de gobierno 

que se caracterizaran por las famosas tres “E”: economía, eficacia y eficiencia. Un estudio 

sobre la economía de las regiones en el país, señala que Michoacán durante el periodo de 

1970 a 1996 se caracterizó por ser una economía de lento crecimiento. Su tasa media de 

crecimiento económico disminuyó de 4.5% en el periodo de 1970 a 1985, a 2.4% de 1986 a 
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1996, considerándolo como un estado pobre. Godínez, Víctor. “La economía de las regiones 

y el cambio estructural”, en (Clavijo, 1995). 

 

A finales del siglo XX se perfilaron dos tendencias a nivel de la administración pública: la 

primera, que tiene que ver con la reactivación de lo público en la administración pública y 

que retoma la necesidad de muchos países por democratizar sus regímenes políticos de 

carácter autoritario; y la segunda, que acentúa la capacidad de reconstrucción de la capacidad 

administrativa de la administración pública que buscaron sacar al estado desarrollador de su 

bancarrota fiscal e ineficiencia administrativa. Ambas, inciden sobre el papel que debe jugar 

el Estado y gobierno en el siglo XXI en beneficio de sus comunidades en un mundo 

cambiante y caracterizado por la globalización económica, la revolución tecnológica de la 

información, una nueva economía, la regionalización y el resurgimiento de las identidades 

locales (Aguilar, Gobernanza y gestión pública, 2008). 

 

Transición democrática, gobernanza y crisis financiera en Michoacán, 2002-2016 

Con la transición democrática en el año 2001 el nuevo gobierno asumía la gubernatura del 

estado, y con ello, hacia suyas las demandas de la población por un mejor gobierno y una 

administración pública eficiente y eficaz ¿Sin embargo, realmente el gobierno legítimamente 

democrático daría como resultado un mejor funcionamiento de la administración pública que 

se tradujera en mejores políticas públicas que vinieran a favorecer mejores condiciones de 

vida de la población michoacana? ¿El voto a favor del PRD y en contra del PRI era condición 

necesaria y suficiente para mejorar la economía de la entidad y las condiciones económicas 

de la población?, al menos, la población que sufragó así lo visualizó y puso su confianza en 

que el proceso democratizador daría como resultado un mejor funcionamiento del gobierno 

y la administración pública; incluyente y redistributivo. 

 

Para contestar ambas preguntas a continuación presentamos información estadística sobre la 

evolución de algunos indicadores financieros que permiten obtener conclusiones al respecto. 
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La ruta de la deuda pública y la dependencia financiera, 2001-2016. 

Del año 1980 al 2000 el estado de Michoacán venía de una situación económica no muy 

favorable. Se destaca la desaceleración de la actividad económica mediante la caída del 

ingreso estatal, sobresaliendo los años de 1982 (-2.1%), 1983 (-2.6%), 1985 (-4.8%), 1987 (-

1.4%), 1993 (-1.0%), 1995 (-3.1%) y 2001 (-1.1%). Este proceso continuó en la primera 

década del siglo XXI –ya con el PRD en la gubernatura- cuando la tasa promedio de 

crecimiento económico se ubicó en solo 1.4%, desempeño inferior al promedio nacional que 

fue de 1.9%2. 

 

Una primera cuestión que la población que sufrago en las elecciones para gobernador del 

estado en el año 2001, tenía que ver con la capacidad del nuevo gobierno democrático de 

hacer más eficiente el funcionamiento de la economía y la administración pública mejorando 

las finanzas públicas estatales, y que estas, se reflejaran en más inversión, más obra pública, 

más empleo, más ingreso, mejores servicios públicos y mejor atención a los ciudadanos; lo 

cual, en un segundo momento llevaría a dinamizar la actividad económica de la entidad y 

atender los principales problemas económicos que tenía el estado. 

 

Tan solo en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel (2001-2007) se contrató deuda pública por 

la cantidad de 6,500 millones de pesos, de los cuales, no existen datos confiables que 

demuestren su buen ejercicio y aplicación a la solución de los problemas sociales más 

apremiantes de la entidad. Posteriormente, durante el gobierno de Leonel Godoy Rangel 

(2007-2011) se autorizó un endeudamiento por la cantidad de 6,971 millones de pesos, y en 

el mismo sentido, no se conoció con exactitud el destino y efecto de la misma. Es decir, bajo 

la administración pública del gobierno de la alternancia política encabezados por el PRD, se 

generó un endeudamiento total de 13,471 millones de pesos, lo cual, provocó obligaciones 

financieras de la entidad como proporción del PIB, en un promedio de 0.9 a 4.5% que vino a 

significar –y sigue significando- un grave deterioro de los ingresos estatales (Gráfico 1). 

 

 

                                                           
2 El dato es tomado de Aguilera y Ayala (2016) “Rasgos generales de la economía en su historia reciente”, que 
forma parte del libro La biodiversidad en Michoacán. Estudio de Estado 2, Volumen I, CONABIO, México; y 
que aún se encuentra en imprenta. 
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Es de destacar que la deuda pública y el pago de obligaciones financieras que de ella se 

derivaron ocasionaron el pago de recursos económicos que bien pudieron ser utilizados para 

financiar la actividad económica a partir de la inversión y destinarlos a actividades sociales 

prioritarias, lo cual, no sucedió porque simplemente la administración pública operó de 

manera ineficiente e ineficaz mediante el uso de una política de endeudamiento que implico 

un desperdicio de recursos públicos. 

 

A la crítica situación financiera que presentaba la entidad en materia de deuda pública, se 

sumaba otra situación delicada, la cual, los gobiernos de la alternancia política tampoco 

pudieron revertir: la ineficiencia en la recaudación de ingresos propios y la creciente 

dependencia financiera de la entidad respecto de los recursos federales. 
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Gráfico 1. Deuda Pública y Obligaciones Financieras de Michoacán
(Deuda pública en Millones de Pesos y Oblicaciones financieras como porcentaje del PIBE)

Fuente: Elaboración propia con datos del Periodico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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Gráfico 3. Estructura del Gasto Público de Michoacán

Fuente: Elaboración propia con datos de Finanzas Públicas Estatales y Municipales de INEGI.    
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Gráfico 2. Composición de los Ingresos Públicos de Michoacán

Fuente: Elaboración propia con datos de Finanzas Públicas Estatales y Municipales de INEGI.    
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Del año 2000 al 2015 la capacidad fiscal del gobierno fue nula para obtener ingresos propios 

y dejar de depender de los recursos federales. Del año 1990 al 2000 los ingresos derivados 

de las transferencias federales aumentaron de un 74 a un 96%, mientras que los ingresos 

propios obtenidos por el cobro de impuestos bajaron de 3 a 2%. A ello, se debe agregar, el 

mal uso de los ingresos generados –lo que confirma la ineficiencia de la administración 

pública- ya que del año 2000 al 2010 los gastos administrativos que no generan actividad 

económica ni ingresos para la entidad, representaron en promedio 53% de los gastos totales; 

mientras que los recursos destinados a obra pública solo significaron en promedio un 11.5%. 

Por supuesto, llama la atención que para el año 2010 el servicio de la deuda pública 

representó el 5% del gasto total, cantidad elevada para una economía que no invierte (Gráfico 

2 y Gráfico 3). 

 

En este escenario de crisis financiera se dan las elecciones para gobernador el 13 de 

noviembre del año 2011. La situación era clara, la población había constatado que el gobierno 

de la alternancia no había dado buenos resultados y se percibía nula atención de las 

necesidades sociales más apremiantes; peor aún, se reconocía un deterioro de la situación 

económica, política y social. 

 

El resultado no podía ser otro, se da la alternancia de gobierno, y el PRI recupera la 

gubernatura de la entidad, ganando con 658,589 votos (35.44% de la votación total), seguido 

por el PAN con 606,356 votos (32.63% de la votación total) y el gobierno de la alternancia 

política en el año 2001 pasó a ocupar el tercer lugar con 535,313 votos (28.81% de la votación 

total). Quedaba claro, que para la población michoacana no fue condición suficiente ser un 

gobierno democráticamente electo, demandaba también eficacia y eficiencia en las políticas 

públicas, cosa que el PRD no pudo lograr. 

 

De nueva cuenta, el regreso del PRI a la gubernatura de la entidad hacía pensar que la lección 

había sido aprendida y que el nuevo gobierno, ahora sí, mejoraría la situación económica y 

social del estado con una nueva visión económica y de la administración pública incluyente 

y orientada a resolver los principales problemas económicos que el estado acumuló durante 

10 años de gobiernos de transición y de izquierda. No obstante, no se pudo revertir dicha 
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situación, por el contrario, se manifiesta una situación más compleja de resolver ya que la 

deuda pública siguió en aumento y la dependencia financiera se mantiene. 

 

En relación a la deuda pública, de 2012 a 2016, se contrató deuda por la cantidad de 9,856 

millones de pesos con el consiguiente efecto en el pago de intereses; mientras que la 

incapacidad financiera se mantuvo; los ingresos propios solo representaron en promedio el 

2.80%, mientras que los ingresos provenientes de la federación significaron el 84.25%, datos 

que confirman que la entidad sigue careciendo de una nueva visión de la gestión pública que 

se traduzca en una verdadera gobernanza (cuadro 1 y 2). 

Tabla 1: Deuda Pública Contratada y Obligaciones Financieras, 2012-2015 

 

Año Deuda pública 

(MIllones de pesos) 

Obligaciones financieras 

(% del PIBE) 
2012 9,056 4.4 
2014 800 4.5 
2015 3,500 4.3 

Fuente: Elaboración propia con datos del Periódico Oficial de Michoacán de Ocampo y 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

 

Tabla 2: Estructura Porcentual de los Ingresos Federales y los Propios, 2012-2016 

 

Año Ingresos por impuestos Ingresos federales 
2012 3.37 74.01 
2013 3.26 75.90 
2014 3.30 86.99 
2015 2.05 92.90 
2016 2.04 91.47 

Fuente: Elaboración propia con datos del Periódico Oficial de Michoacán de Ocampo y de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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La necesidad de la gobernanza en la Entidad 

Nuestra hipótesis de trabajo parece confirmarse: Michoacán con transición democrática en 

el año 2001 y alternancia  de gobierno en el 2011, sigue siendo una entidad carente de 

Gobernanza: deuda pública creciente, dependencia financiera, finanzas públicas deficitarias, 

desperdicio de recursos económicos para pagar deuda contratada, opacidad en el manejo de 

los recursos públicos, falta de rendición de cuentas y probable corrupción caracterizan el 

funcionamiento de los últimos cuatro gobiernos y a sus respectivas administraciones 

públicas; nada más ajeno a una verdadera Gobernanza. 

 

Para la (Auditoria Superior de la Federación (ASF), 2017) la gobernanza alude al grado de 

cumplimiento del mandato de las instituciones públicas, incluyendo el logro de objetivos y 

metas. Más aún, considera que esta existe cuando la gestión pública genera resultados, 

entrega servicios de calidad cumpliendo con las expectativas ciudadanas, cuando existen 

instituciones transparentes, eficaces y eficientes, cuando hay evaluación de resultados y un 

presupuesto basado en resultados3. 

 

Considerando estos elementos y los establecidos por (Aguilar, 2013) en torno a los factores 

que debe integrar la gobernanza, todo indica que la deuda pública, la dependencia financiera 

y el escaso dinamismo de la actividad económica son resultado de una gestión pública carente 

de eficiencia, eficacia, servicios públicos de calidad, falta de resultados, nula transparencia 

en el uso de los recursos públicos y nula participación ciudadana en el diseño e 

implementación de políticas públicas. En tal sentido, tomando las observaciones realizadas 

a la cuenta pública del estado para el año 2015 por la Auditoria Superior de Michoacán, los 

siguientes son tan solo algunos de los elementos que demuestran la ausencia de gobernanza 

en la entidad4: 

a). Los pasivos del gobierno del estado para el año 2015 se situaron en 31,413 millones de 

pesos, con su respectivo pago de intereses, que actualmente está desembocando en la 

propuesta del Poder Ejecutivo para reestructura deuda por 11 mil millones de pesos, misma 

                                                           
3 Al respecto ver el Informe General Cuenta Pública 2015 de la Auditoria Superior de la Federación, pág. 42. 
4 La información corresponde al análisis de la cuenta pública estatal 2015 realizada por el Congreso del Estado. 
Periódico La Voz de Michoacán, febrero 15, pág. 6A y 7A. 
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que fue aprobada el día 27 de febrero de 2017, lo que significa continuar con la política de 

endeudamiento y pago de intereses. 

b). El gobierno del estado rebasó en 4,937 millones de pesos lo aprobado por el Congreso del 

Estado en el presupuesto de egresos 2015 con el consiguiente déficit fiscal, y más grave aún, 

sin clarificarse el destino y el impacto de dichos recursos. 

c). Se fincaron 230 pliegos de observaciones a exfuncionarios del gobierno de Salvador Jara 

Guerrero, destacando entre ellas las realizadas a la propia Secretaría de Finanzas, 

dependencia que debía ser ejemplo de buen funcionamiento. 

d). Existe desapego al Artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior ya que la información 

programática no permite identificar la evaluación al desempeño, ni medir la eficiencia y la 

eficacia de los programas, ya que las acciones y metas no están vinculadas con lo financiero. 

e). Se desplomó en 46% el renglón de impuestos, bajando la recaudación en el ejercicio 2015, 

respecto del año 2014, con el efecto posterior en la dependencia financiera de los recursos 

federales. 

 

En suma, Michoacán en el periodo 2000-2015 vivió un intenso cambio político; vio cómo se 

alcanzaba la transición democrática en el año 2001 y la alternancia de gobierno en el año 

2011, con amplia participación de la población que veía en ello la posibilidad de cambiar las 

condiciones críticas de la población en la parte económica. Sin embargo, ello no se tradujo 

en nuevas condiciones de funcionamiento de su gestión pública, llevando al estado a la 

situación en que se encuentra en la actualidad: situación de crisis económica, financiera y de 

legitimidad en el diseño de sus políticas públicas, carentes de gobernanza. 

 

CONCLUSIONES 

A partir del análisis de la Transición Democrática y la información estadística de deuda 

pública y dependencia financiera en Michoacán de 2000 a 2016, es válido concluir que la 

gestión pública de los gobiernos se caracterizó por conformar una administración pública con 

deficiencias en la gestión administrativa que dieron por resultado el endeudamiento público, 

la dependencia financiera y rezagos en la atención de los problemas económicos y sociales, 

lo cual, se explica por la ausencia de la norma aplicable en el uso eficiente de los recursos 

públicos y la falta de consecución de objetivos; destacando: carencia en el marco legal 
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aplicable; capacidad de gestión inadecuada; control deficiente de los recursos; falta de 

supervisión y procedimientos ineficientes e inadecuados.  

 

Es decir, con transición democrática y alternancia de gobierno Michoacán se caracterizó 

durante todo este lapso por la inexistencia de una verdadera gobernanza, que de acuerdo a lo 

que establece la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), desemboca en la ausencia de tres objetivos 

de la gobernanza, a saber: incumplimiento de metas y objetivos de una administración 

pública ineficiente e ineficaz; mal uso de los recursos públicos que han concluido en 

observaciones de parte de la Auditoria Superior der la Federación y la Auditoria Superior de 

Michoacán, evidenciando que la deuda pública y la dependencia financiera se deben a 

administraciones públicas carentes de calidad en la gestión pública. Todo esto conlleva a los 

siguientes efectos: afectación del erario público, desfase entre resultados esperados y 

obtenidos, discrecionalidad en la toma de decisiones y debilidad de las finanzas públicas. 

 

Una verdadera solución a estos problemas solo es posible con un cambio en la administración 

pública estatal que busque lo siguiente: conformar administraciones públicas que funcionen 

en base a os postulados de la Nueva Gestión Pública; implementar política fiscal orientada a 

obtener más ingresos y menos dependiente de los recursos federales; pero sobre todo, una 

verdadera rendición de cuentas con apego a lo que se establece la Auditoria Superior de la 

Federación en torno a normas y procedimientos. 
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Resumen 

El 9 de agosto de 2019 se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 

el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual ha causado inconformidad 

por parte de algunos grupos de contribuyentes, en virtud de que esta ley viene a reafirmar la 

ley que se tenia con anterioridad a diferencia de la anterior que era de manera local, ahora 

esta es en el ámbito federal situación por la cual deja de surtir efectos todas las disposiciones 

que contradigan a la presente ley, la cual tiene por objetivo lo delitos de encubrimiento, 

corrupción, cometidos por servidores públicos, secuestro, trata de personas, delincuencia 

organizada, contra la salud, extorsión, robo de vehículos y en materia de hidrocarburos, 

petrolíferos y petroquímicos, el decreto también contiene reformas y adiciones a algunos 

códigos y legislaciones que tratan de la materia y que se explicaran en el presente artículo, 

así mismo, sus alcances y la forma en la cual se pretende llevar a cabo de conformidad con 

la legislación mexicana la aplicación de esta ley, mediante la inclusión del delito de 

defraudación fiscal el cual tratan de incluir o equiparar al delito de delincuencia organizada, 

conocer sus características para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes dentro el ámbito jurídico empresarial y correcto cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

 

Palabras Clave: Extinción de dominio, defraudación fiscal, Obligaciones Fiscales 

 

Abstract 

On August 9, 2019, the decree issuing the National Domain Extinction Law was issued in 

the Official Gazette of the Federation, which has caused disagreement by some groups of 

taxpayers, because it law comes to reaffirm the law that was previously unlike the previous 

one that was locally, now this is in the federal field situation by which ceases to take effect 

all the provisions that contradict the present law, which has by objective the crimes of cover-

up, corruption, committed by public servants, kidnapping, trafficking in persons, organized 

crime, against health, extortion, theft of vehicles and in the matter of hydrocarbons, 

petroleum and petrochemicals, the decree also contains reforms and additions to some codes 

and laws that deal with the matter and that will be explained in this article, as well as, its 

scope and the way in which it is intended to take carried out in accordance with Mexican law, 
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the application of this law, through the inclusion of the crime of tax fraud which try to include 

or equate to the crime of organized crime, to know its characteristics to get to understand its 

activity in important circumstances within the scope corporate legal and proper compliance 

with tax obligations. 

 

Keywords: Extinction of ownership, tax fraud, Tax Obligations 

 

 

Introducción. 

 

En México, de manera reciente la extinción de dominio se introdujo mediante el decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la 

Federación, con el objeto de privar del derecho de propiedad a una persona respecto de bienes 

que son instrumento, objeto o producto de los delitos ahí especificados, en beneficio del 

Estado sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna.1 

 

Hoy en día las personas físicas y morales deben establecer mecanismos de protección como 

pueden ser el contar con procedimientos bien estructurados, que especifiquen todos y cada 

una de las etapas de manera clara y precisa, llevar a cabo convenios o contratos que en 

determinado momento permitan demostrar a las autoridades que se está actuando de buena 

fe independientemente de que se pueda llevar a cabo operaciones con personas que se 

encuentren realizando este tipo de actividades tipificadas en la Ley de Extinción de Dominio 

sujetas a la confiscación de los bienes muebles e inmuebles por parte del Estado. (Sánchez 

Vázquez, 2019) 

 

 

                                                           
1 Dictamen con Proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio. Cámara de 
Diputados (2018, 18 de diciembre). Consultado en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/2018-
V.pdf 
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Actualmente se está viviendo una serie de cambios drásticos y agresivos con el afán de atacar 

los altos índices de corrupción mundial y debido a esto las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito hacen énfasis en la participación de los países de su gremio, de tal forma que están 

poniendo mecanismos de combate a este mal que ha permeado en toda la sociedad de tal 

manera que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público busca entre otros tantos objetivos: 

 

1.- Fortalecer las facultades de todas las autoridades con el afán de poner un alto a la 

corrupción y  

 

2.- Que el crimen organizado se le vea perjudicado extinguiéndole los recursos que estén 

vinculados con todas estas actividades. 

 

Sin embargo, a pesar de todo ello tendríamos que hacer la siguiente pregunta: 

 

¿Sera violatoria esta Ley de Extinción de Dominio? 

 

Y para ello necesitamos entender las manifestaciones de las disposiciones de esta ley y ver 

las disposiciones con las que se cuenta en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como también lo que manifiesta los Derechos Humanos actualmente. 

 

 

¿De qué trata la Ley Nacional de Extinción de Dominio? 

 

De conformidad con el artículo 3° de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. La extinción 

de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a 

que se refiera la presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin 

contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o 

comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados 

bienes. (UNIÓN, 2019) 
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Para llevar a cabo este procedimiento de extinción de dominio de bienes a favor del Estado, 

se realizaron una serie de modificaciones e inclusiones a las leyes y códigos de este país 

dando pauta a modificaciones muy relevantes, las cuales se mencionan a continuación. 

(CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2019) 

 

“Nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio” 

 

“Disposiciones Preliminares” 

 

Artículo 1°.  La presente Ley Nacional es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, acorde con 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y demás 

instrumentos internacionales que regulan el decomiso, en su vertiente civil que es la materia 

de esta Ley, vinculatorios para el Estado Mexicano. Sus disposiciones son de orden público 

e interés social y tiene por objeto regular: 

 

a) Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 

b) Secuestro. 

c) Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 

d) Delitos contra la salud. 

e) Trata de personas. 

f) Delitos por hechos de corrupción. 

g) Encubrimiento. 

h) Delitos cometidos por servidores públicos. 

i) Robo de vehículos. 

j) Recursos de procedencia ilícita. 

k) Extorsión. 
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Artículo 2°… 

 

I. Autoridad Administradora: El Instituto de Administración de Bienes y Activos y las 

autoridades competentes de las Entidades Federativas que corresponda; 

…. 

XI. Gabinete Social de la Presidencia de la República: Es la instancia colegiada de 

formulación y coordinación del destino de los Bienes afectos a extinción de dominio en el 

fuero federal, del producto de la enajenación, o bien, de su Monetización; 

XII. Hecho Ilícito: Aquellos a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la 

Constitución y se precisan en el artículo 1 de esta Ley; 

 

“De la acción de extinción de dominio” 

 

Artículo 7°. La acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos Bienes de carácter 

patrimonial cuya Legítima Procedencia no pueda acreditarse, en particular, Bienes que sean 

instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización. 

 

Artículo 11. La acción de extinción de dominio es imprescriptible en el caso de Bienes que 

sean de origen ilícito. 

 

Artículo 14. La acción de extinción de dominio se ejercerá aun cuando no se haya 

determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en párrafo cuarto 

del artículo 22 de la Constitución, siempre y cuando existan fundamentos sólidos y 

razonables que permitan inferir la existencia de Bienes cuyo origen o destino se enmarca en 

las circunstancias previstas en la presente Ley.  

 

Artículo 16. El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información 

que recabe el Ministerio Público.  
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“Formalidades en Audiencias” 

 

Artículo 61. En las audiencias, se observarán especialmente los principios de oralidad, 

publicidad, igualdad, inmediación, continuidad y concentración, con las limitaciones y 

modalidades previstas en esta Ley. 

 

“Del Proceso Especial de Extinción de Dominio” 

 

Artículo 172. El procedimiento constará de dos etapas: 

 

I.Una preparatoria, que estará a cargo del Ministerio Público ´para la investigación y 

acreditación de los elementos de la acción de conformidad a las atribuciones asignadas en la 

presente Ley, y 

II.Una Judicial, que comprende las fases de admisión, notificación contestación de la demanda, 

audiencia inicial, audiencia principal, recursos y ejecución de la sentencia. 

 

“De las Medidas Cautelares” 

 

Artículo 173. El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar la medida cautelar 

consistente en el aseguramiento de Bienes, con el objeto de evitar que los Bienes en que deba 

ejercitarse la acción de extinción de dominio, se oculten, alteren o dilapiden, sufran 

menoscabo o deterioro económico, sean mezclados o que se realice cualquier acto traslativo 

de dominio, incluso previo a la presentación de la demanda, garantizando en todo momento 

su conservación. 

 

Las actuaciones que limiten derechos fundamentales serán adoptadas previa orden judicial. 

En caso de urgencia u otra necesidad debidamente fundamentada, el Ministerio Público podrá 

adoptar tales medidas, debiendo someterlas a control judicial posterior tan pronto sea posible. 
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Etapa Preparatoria. 

“Preparación de la Acción de Extinción de Dominio” 

 

Artículo 190. El Ministerio Público, deberá realizar las investigaciones necesarias para 

establecer la procedencia y sustento de la acción y, en su caso, probar ante el Juez su 

pretensión, para lo cual podrá ordenar a la policía de investigación los actos requeridos, 

solicitar la intervención de los servicios periciales, así como el apoyo de las unidades de 

análisis de información. 

 

Toda autoridad que, en razón de su cargo o funciones, tenga conocimiento de la existencia 

de Bienes que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio, están obligados a 

denunciar o dar aviso inmediatamente a la Fiscalía. 

 

“Fases Procesales” 

Artículo 191. El proceso de extinción de dominio inicia con la presentación de la demanda 

del Ministerio Público, la cual deberá contener: 

 

I. El Juez ante el que se promueva;  

II. La descripción de los Bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio, 

señalando su ubicación y demás datos para su identificación y localización; 

III. Copia certificada o autenticada de los documentos pertinentes que se hayan integrado en 

la preparación de la acción y, en su caso, las constancias del procedimiento penal respectivo, 

relacionados con los Bienes objeto de la acción de extinción de dominio; 

IV. El nombre de quien se ostente como Ministerio Público y el domicilio que señale para 

oír y recibir las notificaciones de carácter personal; 

V. El nombre de la Parte Demandada y, en su caso, de las personas afectadas conocidas y su 

domicilio. En caso de ignorarlo, deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad; 

VI. La acción ejercida, así como las pretensiones reclamadas inherentes a aquella;  

VII. Los hechos en que funde la acción y las prestaciones reclamadas, numerándolos y 

narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que la Parte Demandada 

pueda producir su contestación y defensa;  
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VIII. Los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales o principios 

jurídicos aplicables; 

IX. La medida provisional que solicite, en su caso; 

X. La solicitud de las medidas cautelares necesarias en los términos que establece esta Ley; 

XI. Las constancias, documentos y demás instrumentos a su disposición con los que sustente 

la acción; 

XII. Las pruebas que se ofrecen, debiendo en ese momento exhibir las documentales o señalar 

el archivo donde se encuentren, cumpliendo para tal efecto con los requisitos legales 

correspondientes; 

XIII. El número de copias simples necesario para correr traslado a cada una de las personas 

demandadas, tanto de la demanda, como de los documentos que se anexan, pudiendo realizar 

dicha entrega con los medios electrónicos disponibles, previa constancia de su recepción. 

Si excedieren los documentos de cincuenta hojas, quedarán en el tribunal para que se instruya 

a la Parte Demandada o a la Persona Afectada que corresponda, y 

XIV. El nombre y firma del agente del Ministerio Público.  

 

Artículo 193. Una vez presentada la demanda con los documentos que acrediten la 

procedencia de la acción y demás pruebas que ofrezca el Ministerio Público, el Juez contará 

con un plazo de tres días para resolver sobre la admisión de la demanda y ordenar la 

notificación de ésta a la Parte Demandada o a su representante legal y, en su caso, la 

publicación del edicto a que se refiere esta Ley. 

 

Artículo 208. La audiencia inicial comprenderá lo siguiente: 

 

a) Depuración procesal; 

b) Fijación de la litis; 

c) Acuerdos probatorios; 

d) Admisión o inadmisión y, en su caso, mandato de preparación de pruebas; 

e) En su caso, revisión de medidas cautelares y provisionales, y 

f) Señalamiento de día y hora para la celebración de la audiencia principal. 
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Al cierre de la audiencia inicial se tendrán por precluidos los derechos que no se ejercieron, 

sin necesidad de declaratoria. 

Artículo 209. La audiencia principal comprenderá: 

 

a) Desahogo de pruebas; 

b) Alegatos, y 

c) Sentencia. 

 

“De la Caducidad” 

 

Artículo 222. El proceso caducará cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento, no 

se haya efectuado algún acto procesal ni promoción durante un término mayor de un año, así 

sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente. 

 

“De la Transferencia, Administración y Destino de Bienes” 

Artículo 233.  

…. 

En el caso de tierras ejidales o comunales se resolverá, como consecuencia de la extinción 

de dominio, que el Estado cuando recupere la propiedad, la ponga a disposición de la 

Asamblea Ejidal o Comunal para que la reasignen en beneficio del núcleo agrario o de 

persona distinta conforme a la Ley Agraria. 

 

“Del Registro Nacional de Extinción de domino” 

 

Artículo 243. Existirá una base de datos que contendrá el Registro Nacional de Extinción de 

Dominio administrado por la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia en el que las fiscalías inscribirán las demandas de extinción de dominio y las 

sentencias, así como los Bienes que comprenden, y en el que podrán consultar los Bienes 

afectos a los procedimientos de extinción de dominio en el país, las sentencias y su 

cumplimiento. 
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“Transitorios” 

 

Tercero. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de las Entidades Federativas deberán 

armonizar su legislación respectiva con el presente Decreto. 

 

Noveno. El Consejo de la Judicatura Federal contará con un plazo que no podrá exceder de 

seis meses contados a partir de la publicación del presente Decreto, para crear los juzgados 

competentes en materia de extinción de dominio a que se refiere la Ley Nacional de Extinción 

de Dominio, mientras tanto, serán competentes los jueces de distrito en materia civil y que 

no tengan jurisdicción especial, de conformidad con los acuerdos que para tal efecto 

determine el Consejo de la Judicatura Federal, aplicando similares términos para el fuero 

común; debiendo utilizarse para el desahogo de las audiencias a que se refiere la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio las salas existentes en los Centros de Justicia Federales y 

en los centros de justicia respectivos de las Entidades Federativas, en las que actualmente se 

desahogan las audiencias con la característica de oralidad. 

 

Décimo Primero. El Gabinete Social de la Presidencia de la República, por conducto de su 

Secretaría Técnica expedirá en los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del presente Decreto, su reglamento interior. 

 

Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. (CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2019) 

 

Artículo 250. Decomiso 

… 

Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la 

autoridad que haya ordenado su decomiso solicitará la inscripción de la sentencia.  

El numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes 

decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y descontado el porcentaje por 

concepto de gastos indirectos de operación a que refiere la Ley de Ingresos de la Federación, 
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del ejercicio fiscal que corresponda, a favor del Instituto de Administración de Bienes y 

Activos, serán entregados en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía 

General de la República, al fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento 

de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, u otras políticas públicas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social 

de la Presidencia de la República a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal a través de la instancia designada para tal efecto. Para el caso del reparto del 

producto de la extinción de dominio en el fuero común, serán entregados en las mismas 

proporciones a las instancias equivalentes existentes en cada Entidad federativa. 

 

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y 

Enajenación de Bienes del Sector Público. (CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN, 2019) 

 

“Del Instituto” 

Artículo 76.- El Instituto es un organismo descentralizado de la Administración Pública 

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de 

México, el cual tendrá por objeto la administración, enajenación, destrucción y destino de los 

Bienes, activos o empresas, señalados en el artículo 1o. de esta Ley, así como el 

cumplimiento de las atribuciones establecidas en el presente ordenamiento. 

 

Artículo 92.- Corresponde al Gabinete Social de la Presidencia de la República la asignación 

y Transferencia de los Bienes a los que se refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los Bienes asegurados, 

abandonados y decomisados en los procedimientos penales federales, en los términos que 

disponga la legislación única en materia de extinción de dominio. 

 

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles. 

(CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2019)  
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Artículo 5o.- … 

Las empresas de participación estatal mayoritaria podrán ser declaradas en concurso 

mercantil. 

 

Artículo 26.- Admitida la demanda de concurso mercantil, el juez mandará citar al 

Comerciante, o al Instituto de Administración de Bienes y Activos, en el caso del párrafo 

segundo, fracción II, del artículo 4o., corriéndole traslado con la demanda y sus anexos, 

concediéndole un término de nueve días para contestar, debiendo acompañar a su escrito de 

contestación la relación de acreedores que al efecto alude la fracción III, del artículo 20 de la 

Ley. El Comerciante deberá ofrecer, en el escrito de contestación, las pruebas que esta Ley 

le autoriza. 

 

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. (CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2019) 

 

Artículo 32.- …. 

 

I. a XXI … 

XXII. Encabezar la Secretaría Ejecutiva del Gabinete Social de la Presidencia de la República 

en los términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio;  

XXIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Gabinete Social de la 

Presidencia de la República, así como convocar a las personas titulares de las entidades que 

lo conforman a reuniones ordinarias;  

XXIV. Coordinarse con la persona Titular de la Secretaría Técnica para elaborar y entregar 

un informe anual al Congreso de la Unión sobre la transferencia, asignación y destino de los 

Bienes a los que se refiere la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como de las 

actividades y reuniones del Gabinete Social de la Presidencia de la República, y  

XXV. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 
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Artículo 44 Ter.- El Gabinete Social de la Presidencia de la República tendrá a su cargo las 

atribuciones siguientes: 

I. Proponer, definir y supervisar las pautas, criterios, planes, programas, proyectos y acciones 

institucionales e interinstitucionales, mediante los cuales se determine la pertinencia de la 

asignación o transferencia de un bien extinto, relacionado o vinculado con los hechos ilícitos 

a los que se refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de los bienes asegurados, abandonados o decomisados en los 

procedimientos penales federales para un fin de interés público; 

…… 

 

En lo que corresponde a las leyes extintas en la materia mencionaban que debió de existir 

condena por los delitos anteriormente señalados para que pudiera proceder la extinción de 

dominio, actualmente los juicios se llevan por separado, esto quiere decir que estaría el Juicio 

Civil y a la par el Penal, dando como resultado la extinción expedita claro está pasando el 

proceso de tribunales especializados que juzgaran el caso. 

 

De tal forma que la Extinción de Dominio es tajantemente la perdida que una persona tiene 

derecho sobre sus bienes de carácter patrimonial debido a una declaratoria de sentencia por 

parte de las autoridades judiciales; a su vez dichos bienes por el solo hecho de estar previstos 

en los casos mencionados no pueden ser reclamados por ningún heredero en caso de 

fallecimiento del sentenciado. 

 

Los elementos que se deben de formalizar son: 

 

1.-Existir un hecho ilícito 

2.- Que el bien sea de origen o destinación ilícita  

3.- Que existan casualmente o ambos anteriores. 

4.- El conocimiento del titular del bien que sea adquirido ilícitamente 

 

Lo alarmante es que, analizando esta Ley de Extinción de Dominio, dichos bienes sin haber 

pasado por un juicio pueden ser objeto que el propietario pierda su dominio, aun cuando por 
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buena fe se hayan adquirido, de tal forma por eso decimos que es agresivo e arbitrario la ley 

en mención, perjudicando a sus propietarios siendo que no se hayan acotado todos los juicios 

para decretar en su conjunto la extinción por delincuencia organizada. 

 

Lo que se busca es que la autoridad regule con exactitud la determinación de delincuencia 

organizada para proceder a la extinción del dominio y no se deje al propietario en estado de 

indefensión, debido a que ya se tenía en las leyes enmarcado este delito, pero se tenía que 

pasar por todas las instancias legales para ver si la persona o empresa estaba posicionada en 

estos delitos. 

 

A su vez el procedimiento de Extinción de Dominio se ejercitará a través de dos etapas: 

 

Etapa Preparatoria Del Proceso De Extinción De Dominio 

 

 A) El juicio será especial y reunirá los principios de oralidad, publicidad, igualdad, 

inmediación, contradicción, continuidad y concentración.  

 

1.- El ministerio publico deberá 

      a) Identificar los bienes objeto de la extinción de dominio 

      b) Reconocer a los titulares de los derechos sobre los bienes 

      c) Aportar datos, elementos e indicios para la procedencia de la acción 

 

2.- Facilidades 

       a) Apoyo de la policía, servicios periciales y otras autoridades 

       b) Auxilio de la autoridad judicial para obtener acceso a bases de datos 

       c) No le será posible el secreto bancario, bursátil o tributario 

 

Una vez que se considere preparada la acción, se citará al titular del bien para que justifique 

su legítima procedencia en un término de 10 días, de lo contrario lo podrá acreditar en el 

juicio 
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Etapa Judicial Del Proceso De Extinción De Dominio 

 

 B) Se tendrán fases para resolver la extinción: 

1.- Presentación de la demanda por el ministerio público ante un juez especializado en la 

materia pudiendo solicitar como medida provisional, la anotación preventiva de la demanda 

en el registro público de la propiedad 

 

2.- Admonición y contestación de la demanda  

a) que serán tres días para resolver la admisión y ordenar el emplazamiento a la parte 

demandada dentro de los cinco días siguientes 

b) 15 días para contestar la demanda sin que sea procedente la reconvención 

 

3.- Audiencia inicial 

a) Depuración procesal 

b) Fijación de la litis 

c) Acuerdos probatorios 

d) Admisión de desechamiento de preparación de pruebas 

e) Revisión de medidas cautelares y provisionales 

f) Señalamiento del día y hora para celebración de la audiencia principal 

 

4. Audiencia Principal 

a) Desahogo de pruebas 

b) Alegatos 

c) Sentencia 

 

Explicada esta Ley de Extinción de Dominio no debemos de dejar a un lado lo que nos 

menciona nuestra carta magna respecto a los derechos humanos en el cual en su Artículo 1° 

que a la letra dice: 

 

" En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
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Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley...." 

 

Así mismo el Articulo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. 

 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por 

mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 

delito de que se trata 

 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 

interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del 

derecho 

y por ultimo analizando el Articulo 20 de la CPEUM: 
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El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

Apartado B.- De los derechos de toda persona imputada: 

 Fracción I.- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 

mediante sentencia emitida por el juez de la causa 

 

Sumando a estos tres Artículos de la CPEUM existen otros dos artículos de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos los cuales cada uno menciona: 

 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas... 

 

Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso 

y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según 

las formas establecidas por la ley... 
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Conclusiones. 

 

Esta nueva ley tiene nuevas prescripciones y caducidades las cuales se conforman de la 

siguiente manera: 

1.- Imprescriptible para los bienes que sean de origen ilícito y para el caso de los que tuvieran 

un destino ilícito la acción prescribirá en 20 años 

2.- Caducidad, se hará efectiva cuando dentro del procedimiento no se haya efectuado algún 

acto procesal ni promoción durante un término mayor a un año, pero el efecto será el dictado 

en la resolución correspondiente 

 

Sin embargo ya que pudimos observar cual es la finalidad de esta ley, vemos hoy en día que 

también dicha Ley de extinción de Dominio vulnera los derechos humanos de presunción de 

inocencia de todas las personas que intervienen que no manifiestan ninguna relación con las 

actividades que menciona el artículo primero del inciso a al inciso k de esta ley en mención. 

 

De tal manera que las sanciones sin juicio previo contravienen a las formalidades del 

procedimiento judicial que menciona el artículo 14 de la CPEUM respecto al derecho 

humano al debido proceso. 

 

Tajantemente la Convención Americana de los Derechos Humanos menciona los derechos 

humanos de toda persona imputada que es inocente hasta que no se presuma su culpabilidad 

de tal manera que solidifica la violación manifiesta de la Ley de Extinción de Dominio. 

 

Aunado a todo ello esta reciente ley no tiene definido a dónde van los recursos obtenidos al 

final del mismo, con la anterior ley de extinción de dominio se controlaba mediante 

fideicomiso público el cual manifestaba fuertes ayudas a personas que fueran víctimas de 

estos mismos delitos, y hoy en día quedaría internamente la decisión por parte del ejecutivo 

federal a donde se canalizarían los recursos mediante el nombramiento del gabinete social 

quien efectuaría la dispersión de lo extinto de tal manera que no tiene justificación el destino 

de los recursos extintos por parte de la citada ley. 
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Resumen 

Conforme nuestro modelo educativo de educación superior, y las circunstancias económicas 

actuales del país y del Estado Mexicano; así como las nuevas políticas públicas de austeridad 

presupuestal, la asignación de los recursos públicos a las Instituciones Públicas de Educación 

Superior (IES), entre ellas las Universidades Públicas Estatales, a través del Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF), tiene un impacto significativo en el cumplimiento de sus 

funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. Además, siendo el 

PEF, el instrumento de política pública que el Estado tiene para direccionar el gasto público 

hacia aquellas necesidades públicas que pretende satisfacer, su análisis hacia la educación 

superior es fundamental para entender muchas de las decisiones que deben de tomar las 

Instituciones Públicas de Educación Superior, para el año de 2020 y los subsecuentes de la 

actual administración pública federal. 

 

Palabras Clave: Instituciones Públicas de Educación Superior, Presupuesto de Egresos de 

la Federación, subsidios 

 

Abstract 

According to our educational model of higher education, and the current economic 

circumstances of the country and of the Mexican State; as well as the new public policies of 

budgetary austerity, the allocation of public resources to the Public Institutions of Higher 

Education, among them the State Public Universities, through the Expenditure Budget of the 

Federation, has a significant impact on the fulfillment of their substantive teaching, research 

and dissemination functions of culture. In addition, being the Federation Expenditure Budget, 

the public policy instrument that the State has to address public spending towards those 

public needs that it try to satisfy, its analysis towards higher education is essential to 

understand many of the decisions that should of taking the Public Institutions of Higher 

Education, for the year 2020 and the subsequent ones of the current federal public 

administration. 

 

Keywords: Public Institutions of Higher Education, Federation Expenditure Budget, 

subsidies 
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Introducción 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que en su artículo 3º., 

fracciones V, VII y VIII establece el derecho de todo individuo de recibir educación, en sus 

distintos niveles, básica (preescolar, primaria y secundaria) y la educación media superior, 

ambas obligatorias y superior1 y el deber del Estado de atender el cumplimiento de dicho 

derecho. El mismo precepto constitucional, con la reforma promovida por el Presidente de la 

República en mayo de 2019, establece que “Corresponde al Estado la rectoría de la 

educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, 

gratuita2 y laica”. 

 

Tratándose de la educación superior el precepto constitucional obliga al Estado a promover 

y atender este nivel de educación y lo faculta para expedir los ordenamientos jurídicos que 

distribuyan esta necesidad social entre la Federación, las Entidades Federativas y los 

Municipios y fijen las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público3. En 

virtud de lo anterior, es claro que es una obligación constitucional del Estado Mexicano 

establecer, mediante disposiciones legales secundarias, las formas en que se asignará 

recursos públicos a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IES) para realizar sus 

tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. 

 

Si consideramos que el Estado desarrolla una actividad encaminada a obtener los medios 

necesarios para el gasto público, destinado a la satisfacción de las necesidades públicas, como 

lo señala Ortega (1985), refiriéndose a la actividad financiera del estado, y las necesidades 

colectivas, cuando surge la comunidad política en cualquiera de las formas que se han 

conocido en la historia, Por otra parte, De la Garza (1985) le adjudica al Estado el 

cumplimiento de la tarea de satisfacer determinadas necesidades que revisten el carácter de 

públicas,  y sí, el precepto constitucional establece como obligatoria la educación, el 

presupuesto de egresos es el acto jurídico que determina como el Estado cumplirá con su 

obligación pública. La definición y alcance del PEF (Como los presupuestos Estatales y 

                                                           
1 También obligatoria a partir de la modificación de fecha 15 de mayo de 2019, si se dan las condiciones 
señaladas en la fracción IX del precepto constitucional. 
2 Énfasis añadido 
3 Fracción VIII del artículo 3º. de la CPEUM 
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Municipales) es fundamental, porque es un instrumento para cumplir el plan de la nación, del 

Estado (Plan Nacional de Desarrollo), por lo tanto, debe formularse, sancionarse y ejecutarse 

en forma tal que asegure el logro de los objetivos previstos en el plan, además es una 

herramienta de administración, planificación, control, gestión gubernamental y jurídica y 

ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a asuntos políticos, 

económicos y sociales. 

 

En ese orden de ideas, cita De la Garza (1984), que la constitución federal da facultad al 

Congreso de la Unión para “imponer las contribuciones necesarias para cubrir el 

presupuesto” (art. 73, VII) y del artículo 72, inciso h), se desprende la conclusión, apoyada 

por la práctica, en el sentido de que la iniciativa de la ley de ingresos debe ser discutida 

primeramente por la Cámara de Diputados y posteriormente por la Cámara de Senadores. Así 

mismo, en el segundo párrafo del artículo 74, fracción IV constitucional se establece que el 

ejecutivo deberá hacer llegar a la cámara de diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el 

proyecto de presupuesto de egresos a más tardar el 8 de septiembre y este deberá ser aprobado 

por la cámara a más tardar el 15 de noviembre de cada año, excepto cuando corresponda con 

el cambio del titular del poder ejecutivo las hará llegar a más tardar el 15 de diciembre. 

 

Ahora bien, el artículo 65 de la propia Constitución, en su primer párrafo dispone que “El 

Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer 

periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su 

encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá 

a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de 

sesiones ordinarias. …” y en su segundo párrafo cita “en ambos Períodos de Sesiones el 

Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le 

presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta 

Constitución” y si la fracción IV del artículo 74 del ordenamiento constitucional señala que 

es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados “aprobar anualmente el PEF, previo 

examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, 

una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo”. 
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El Presupuesto de Egresos es un medio imprescindible para controlar el uso de los recursos 

públicos que realiza el Estado, ya que la inversión de los mismos no puede quedar al arbitrio 

de la administración en turno. Por medio de él se fijan las metas y prioridades de ese año 

calendario, así como los recursos que se asignarán a ellos. El presupuesto, como lo vimos en 

párrafos anteriores, es aprobado por la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo. 

Cumple con las funciones de autorizar al Estado a ejecutar el gasto público asignado, limitar 

las cantidades a gastar hasta cierto monto y señalar el destino que debe darse a las 

mencionadas cantidades. Inclusive, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH, 2017) en un trabajo conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México 

planteo que “La discusión sobre el vínculo entre el presupuesto y el enfoque de derechos 

humanos es de gran relevancia pues cumplir con el mandato constitucional exige superar la 

visión del equilibrio entre ingreso y gasto como objetivo casi único de la política hacendaria 

para plantear al presupuesto como el instrumento que permitirá materializar el enfoque de 

derechos”. 

 

En ese mismo sentido se señala que “Repensar el ingreso y el gasto gubernamentales bajo 

el enfoque de derechos implica definir un nuevo punto de partida y obliga a transformar el 

diseño de las políticas y acciones públicas, exige ir más allá de la acción de las instituciones 

a las que tradicionalmente se les ha considerado como el núcleo de la problemática de 

derechos humanos (procuración, impartición y administración de justicia), para reformar el 

Estado y, en particular, los instrumentos que inciden en la materialización de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales”. La Educación es un derecho humano 

fundamental que ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO (UNESCO, 2019) y 

está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a 

muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos. El derecho a la educación 

es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial Educación 2030, así como 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional. 

 

En opinión de Cynthia Paredes (2011), que compartimos y que es adecuada para nuestro 

estudio, resulta incomprensible que después de la reforma constitucional para adelantar la 

fecha de presentación del Presupuesto de Egresos, se haya dejado la parte que el Presidente 
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entrante, en su primer mandato, cuenta con un plazo de 15 días (hasta el 15 de diciembre), 

para presentar el Proyecto. Es impensable creer que, en un plazo de más de 4 meses, el 

Presidente que resulte electo se quedará con los brazos cruzados esperando a entrar en 

funciones hasta diciembre y luego en un plazo cortísimo de 15 días elaborará un Presupuesto 

de Egresos. Por eso, considero que el Presidente al entrar debe presentar en forma inmediata 

su proyecto o inclusive recorrer las fechas para entrar antes en funciones, ya que ningún 

número de Diputados es suficiente para poder discutir el Presupuesto en tan sólo 15 días. Si 

pretendemos ser un país con un control verdadero de nuestras cuentas públicas, debemos 

darle, el tiempo necesario a nuestros legisladores para poder analizar a detalle el Presupuesto, 

y no sólo una Comisión de ellos, y los demás hacerlo en un “fast track”, es decir, un resumen 

del Presupuesto, sino al Congreso (Diputados y Senadores) en general. 

 

Lo anterior en importante en nuestras circunstancias políticas, el PEF para el ejercicio fiscal 

de 20194, fue estructurado en su mayor parte por la administración del Presidente Enrique 

Peña Nieto, con ligeros ajustes del Presidente López Obrador, lo que implica que aún y 

cuando este último asume la responsabilidad política de dicho acto jurídico, su diseño de las 

metas y prioridades de política pública se reflejarán claramente en el Proyecto de PEF para 

el año de 20205.En este contexto, por todo lo antes señalado, el presupuesto se vuelve el 

principal instrumento de discusión política, económica y jurídica en el ámbito legislativo, en 

el primer período ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados del Congresos de la 

Unión, a partir del 1º. de septiembre de cada año. 

 

En el PEF, para el ejercicio fiscal de 2019, aprobado por la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 diciembre 

de 2018 (Anexo 1) para el Ramo 11, Educación Pública se aprobó un gasto de $ 

308,000,434,721.00 Trescientos ocho mil millones cuatrocientos treinta y cuatro mil 

setecientos veinte y un pesos 00/100 MN, de los cuales se destinaron a Educación superior $ 

149,478,934,449.00 Ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho millones 

novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 MN, y de estos 

                                                           
4 D.O.F. del 28 de diciembre de 2018 
5 Presentado a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre del 2019. 
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correspondían al programa U 006 Subsidio a Organismos Descentralizados Estatales la 

cantidad de $ 61,019,168,631.00, que se destinó al cumplimiento de los Convenios de Apoyo 

Financiero para la UPE. 

 

En este contexto, hace algunos años el Rector de la Universidad Veracruzana, Dr. Raúl Arias 

Lovillo, declaró en el marco de la inauguración del Centro de Investigación en Micro y 

Nanotecnología de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, realizada en el puerto de Veracruz, 

que es insuficiente el presupuesto destinado a las Unidades Públicas Estatales (UPE), en el 

proyecto de PEF 2011 (www.guíat.net.mx: noviembre 2011), haciendo referencia en la 

misma declaración, a un señalamiento de la UNESCO, en el sentido de que es recomendable 

destinar a la educación superior en cada país cuando menos el 1.5 % del Producto Interno 

Bruto (PIB) y que en esa fecha solo se destinó en nuestro país el 0.69 % de dicho PIB. Si 

consideramos que para el segundo trimestre del año de 2019 según datos del INEGI el PIB 

nominal a precios de mercado se estima en $ 18,537,324 Millones de pesos, el monto de los 

recursos aprobados para la educación superior para el ejercicio fiscal de 2019, debió de ser 

de $ 278, 059 millones de pesos.  

 

En el desarrollo del presente trabajo, bosquejaremos la estructura del financiamiento de las 

Universidades Públicas Estatales, su personalidad jurídica, tomado en algunos de los 

supuestos la situación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con una 

propuesta que modifique las políticas públicas del Estado Mexicano para la educación 

superior.  

 

Objetivos. 

 

Identificar, documentar y difundir las políticas presupuestales que el Titular del Ejecutivo 

Federal propone en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 

2020, en relación con las Universidades Públicas Estatales y el proceso administrativo para 

su implementación. 
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 Objetivos Específicos. 

Este estudio tiene como objetivos específicos: 

- Analizar y explicar la naturaleza jurídica y las fuentes de financiamiento de la UPE, 

- Analizar y documentar los antecedentes presupuestales de la UPE, 

- Analizar y explicar los criterios para la determinación del subsidio federal para las 

 UPE, 

- Analizar y dar a conocer la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación  

- Conocer el impacto económico en el patrimonio de las UPE con la propuesta de 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, 

- Analizar, documentar y dar a conocer la perspectiva económica de la UPE. 

 

Selección de métodos y técnicas. 

Este trabajo presenta el método de Estudio de Caso como herramienta de investigación, útil 

en las ciencias sociales. Desde el diseño hasta la presentación de sus resultados, el método 

está estrechamente vinculado con la teoría. Se usaron métodos de recopilación de 

información documental pública, y de conceptos y experiencias de actores directamente 

involucrados. Se parte de un mapeo de estos actores, sus roles y recursos. Para esto se usaron 

los siguientes métodos e instrumentos:  

 

a) Consulta en el Diario Oficial de la Federación y Gaceta Parlamentaria del Congresos 

de la Unión, 

b) Consulta en archivos personales de los autores del estudio, 

c) Desarrollo de tablas comparativas de información pública. Método de análisis de la 

información. 

 

La información recolectada se analizó con base en un conjunto de categorías definidas por la 

experiencia y la propia información del Caso.  

 

Las Universidades Públicas Estatales, personalidad jurídica y sus fuentes de 

financiamiento. 
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Las Universidad Púbicas Estatales (UPE´s). 

En su trabajo denominado Las Universidades Públicas Estatales y el Estado Benefactor en 

México el autor David Piñera Ramírez, de la Universidad Autónoma de Baja California, 

comenta el significado de la Universidades Públicas Estatales en México, como un fenómeno 

relevante que se ha significado en materia de educación superior a partir de la segunda mitad 

del siglo XX. Dichas instituciones son financiadas por los gobiernos estatales y el gobierno 

federal, a diferencia de las universidades nacionales, como la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro y el Instituto Politécnico Nacional que recibe sus presupuestos 

autorizados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En el mismo documento 

se señala que la comprensión histórica de las universidades públicas estatales requiere 

señalar, en primer término, que los estados integrantes hoy, de la federación mexicana 

tuvieron como antecedentes políticos-en cuanto partes de una entidad política mayor- a las 

provincias de la Nueva España.  

 

Fue entonces que en las provincias de Yucatán y de Nueva Galicia en donde se establecieron 

sendas universidades en la época colonial. En 1624 la Universidad Real y Pontificia de San 

Francisco Javier, en Mérida, que dejaría de funcionar al ser expulsados los jesuitas y en 1791 

la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, que tuvo que sobreponerse a la oposición de 

la Real y Pontificia Universidad de México, establecida en la capital del virreinato desde 

1551. Tales casas de estudios tuvieron cátedras de humanidades, filosofía, teología y derecho 

canónico (Castrejón, J. y colaboradores, 1976). Entre los cambios que trajo la independencia 

del país -en virtud de las ideas liberales- figuró la adopción, en 1824, del sistema federal, 

(Beenson,L. 1994) que, al distribuir la soberanía entre los estados de la federación, propició 

que quedara bajo la autoridad de éstos, la enseñanza superior.  

 

En esas circunstancias se opuso a la universidad tradicional un nuevo modelo educativo, el 

de los institutos científicos o colegios civiles, que en su denominación llevaban el propósito 

de laicizar los conocimientos. Así el Estado mexicano empezó a crear nuevos espacios para 

la impartición de la enseñanza superior, en los que el papel protagónico ya no lo desempeñó 

la Iglesia, sino que los estados financiaron y dirigieron los planteles educativos. Mediante 
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ese cambio se establecieron las bases de la educación pública superior moderna, que en sus 

lineamientos sustanciales persiste hasta nuestros días. (Sánchez, J. 2001). Al inaugurarse la 

Universidad Nacional de México el 22 de septiembre de 1910, se crearon las condiciones 

necesarias para que más adelante se pudiese liberar el término universidad de la carga de 

rechazo que había arrostrado en el siglo XIX. El lúcido deslinde que hizo el ministro Justo 

Sierra entre el carácter de la naciente universidad, orientada hacia la renovación científica y 

la anquilosada institución colonial, (Sierra, J. 1977), permitió que se denominaran 

universidades las casas de estudios superiores que en el futuro se crearon. 

 

Al término de la etapa violenta de la Revolución, como señala Castrejón Diez, surgieron a lo 

largo de la primera mitad del siglo XX once universidades estatales, permeadas por las 

aspiraciones revolucionarias y que en general tenían reducida población escolar y escasos 

recursos económicos: Universidad Michoacana, Universidad del Sureste, antecedente de la 

de Yucatán, Universidad de San Luis Potosí, Universidad de Guadalajara, Universidad de 

Nuevo León, Universidad de Puebla, Universidad de Sonora, Universidad de Sinaloa, 

Universidad Veracruzana, Universidad de Guanajuato y Universidad de Coahuila. En este 

contexto el establecimiento de la Universidad Michoacana fue producto de un proceso 

histórico complejo; éste se desarrolló por una serie de hechos que propiciaron la necesidad 

de coordinar los estudios superiores y de fortalecer y definir la política educativa del Estado 

mediante una institución autónoma de educación superior. En la introducción del libro 

“Presencia Universitaria”, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad 

Michoacana, coordinado por la Dra. Silvia Figueroa Zamudio y publicado en 1992, se cita 

respecto al surgimiento de esta casa de estudios:  

 

“Al asumir el cargo de gobernador constitucional de Michoacán en agosto de 1917, el Ing. 

Pascual Ortiz Rubio envió al Congreso del Estado la iniciativa para crear la universidad 

pública en la entidad. El proyecto encontró resistencia en varios diputados por lo que el 

gobernador acudió ante los legisladores para defender su propuesta, misma que después de 

acalorados debates dio como resultado la aprobación del Decreto No. 9 que fue promulgado 

por el Ejecutivo Estatal el 15 de octubre de 1917, mediante el que se creó con el carácter de 

autónoma la Universidad de Michoacán, a la que se le asignó como nombre oficial el de 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, misma que quedó conformada por 

diversos centros educativos que fueron agrupados en torno al Colegio de San Nicolás”.  

 

Personalidad Jurídica. 

Las Universidades Públicas Estatales son creadas en nuestro país por los Congresos de los 

estados, como organismos públicos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, en algunos casos con señalamiento expreso de su autonomía, como los dos primeros 

casos que se citan en los siguientes párrafos, sin embargo, todas tienen atribuciones para el 

manejo de su patrimonio y en consecuencia para determinar sus ingresos y sus egresos. Así, 

por ejemplo, el artículo 1º. de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara (1994), 

señala “La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del 

Gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, 

cuyo fin es impartir educación media superior y superior, así como coadyuvar al desarrollo 

de la cultura en la Entidad”. En el mismo sentido, también en su artículo 1, la Ley de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (1992), establece que “La Universidad 

Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del Estado de 

México, establecida por esta Ley con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada de 

plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académicos, 

técnico, de gobierno, administrativo y económico”.  

 

En cambio, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, (1971), establece 

“La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución de cultura superior, al servicio 

de la sociedad, descentralizada del Estado, con plena capacidad y personalidad jurídica”, 

sin dotarla de manera expresa de autonomía. Ahora bien, la Ley Orgánica de la Universidad 

Michoacana vigente a partir de 1986 en su primero numeral señala que “La Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución de servicio, descentralizada del 

Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; dedicada a la educación media-

superior y superior, en sus diversos niveles y modalidades, la investigación científica, la 

difusión de la cultura y la extensión universitaria”, dotándola en su artículo 2º. de autonomía 

en su gobierno, administración, manejo del patrimonio y el cumplimiento de sus actividades 

académicas. 
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  Desde un punto de vista jurídico la autonomía universitaria permite o posibilita que en estas 

instituciones de educación superior puedan darse sus propias normas independientemente de 

la voluntad del poder público y se expresa en tres aspectos; a) la autodeterminación de su 

propio gobierno, organizándose como lo consideran más conveniente, eligiendo a sus 

autoridades según los requisitos de su estatuto; b) el académico, que implica la capacidad de 

la universidad para definir el estatus de su personal académico, seleccionar a sus alumnos, 

elaborar sus planes de estudio, expedir títulos y sobretodo garantizar la libertad de cátedra y; 

c) el aspecto financiero que le permita a la universidad la libre disposición de su patrimonio, 

así como la elaboración y control de su propio presupuesto. 

 

 Los presupuestos de ingresos y egresos de la Universidades Públicas Estatales.  

En el marco de esa autonomía las UPE administran su patrimonio, percibiendo ingresos por 

subsidios de la federación y del estado a que pertenecen o ingresos producto de diversas 

actividades docentes, de investigación o de difusión de la cultura, cobrando derechos o 

productos6 por la prestación de esos servicios. Las UPE´S, obtienen la mayor parte de sus 

recursos del subsidio federal aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión7, conforme las facultades que este órgano legislativo tiene establecidas en la fracción 

IV del artículo 74 de la CPEUM y el Congreso de la entidad federativa a la que pertenezcan, 

a efecto de cumplir con una obligación constitucional del Estado Mexicano de proporcionar 

educación superior. 

 

La Secretaría de Educación Pública, propone anualmente a los Gobiernos de los Estados la 

firma de un Convenio Marco de Apoyo Financiero8 para entregar los recursos aprobados por 

la Cámara de Diputados a las UPE´s, por los órganos legislativos antes mencionados, en el 

marco de la Ley de Coordinación de la Educación Superior, la Ley de Coordinación Fiscal y 

los Convenios de Coordinación Fiscal. En esos términos, para el ejercicio fiscal de 2019, la 

Cámara de Diputados aprobó $ 61,019,168,631.00 Sesenta y Un mil diez y nueve millones 

ciento sesenta y ocho mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 MN del Programa 

                                                           
6 Conceptos de ingresos públicos definidos en los artículos 2 y 3 del Código Fiscal de la Federación y sus correlativos con los Códigos 
Tributarios de las entidades federativas. 
7 Con las excepciones de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma del Estado de México. 
8 Para el ejercicio fiscal de 2019 se firmaron 68 Convenios Marco de Apoyo Financiero con 31 entidades federativas, con la excepción de 
la Ciudad de México. 
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Presupuestal U 006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados, de la Dirección 

General de Educación Superior Universitaria, mismos que se destinaron a cumplir con los 

Convenios Marco de Apoyo Financiero suscrito con diversas entidades federativas para el 

apoyo de 61Universidades Públicas Estatales que integran en el sistema educativo nacional 

de educación superior, con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 

Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad  Autónoma 

Agraria Antonio Narro, la Universidad Pedagógica Nacional, las Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas, los Institutos Tecnológicos Regionales, El Colegio de México 

y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional . 

 

Así mismo, las UPE´s pueden acceder a recursos extraordinarios de fondos especiales 

(concursables), también aprobados por la Cámara de Diputados. Para el mencionado ejercicio 

de 2019 se aprobaron fondos de recursos extraordinarios en cantidad de $2,264,578.6, 

distribuidos en los fondos de los Programas de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

(PFCE), para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), Fortalecimiento a la Excelencia 

Educativa y de Carrera Docente. Llamó la atención que el Programa de Saneamiento 

Financiero y Atención a Problemas Estructurales de las UPE, que en años anteriores apoyaba 

a aquellas IES que tuvieran problemas estructurales9 o desequilibrios en sus finanzas, solo 

apareciera aprobado el programa, pero sin recursos asignados.  

  

El Apoyo Financiero Federal para las Universidades Públicas Estatales. 

En virtud de lo antes mencionado, es importante reafirmar que por su naturaleza jurídica las 

UPE´s deben ser financiadas en sus necesidades económicas por los gobiernos de los estados, 

y que en los términos de lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación de la 

Educación Superior (LOES), “la Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales10 y 

en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las 

instituciones públicas de educación superior, les asignará recursos conforme a esta Ley para 

el cumplimiento de sus fines”, asignará recursos a las IES, pero desafortunadamente acotado 

a sus posibilidades presupuestales. 

                                                           
9 Plazas no reconocidas, prestaciones no convenidas o sistemas de pensiones sin viabilidad financiera. 
10 Énfasis añadido 
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El Convenio Marco de Apoyo Financiero y su Anexo de Ejecución. 

Con el propósito de cumplir con lo establecido en el artículo 21 de la LCES, la Subsecretaria 

de Educación Superior de la Secretaria de Educación Pública, a través de la Dirección 

General de Educación Superior Universitaria, a partir de 1990, desarrolló acciones para 

establecer una metodología para conocer las necesidades de docencia, investigación y 

difusión de la cultura de la UPE´s y determinar con objetividad el monto de los recursos que 

se asignan a dichas IES, en el PEF, en cada ejercicio fiscal. Dos acciones fueron 

fundamentales en la coordinación para el apoyo financiero a la educación superior estatal: un 

Convenio Marco, que estableció normatividad para el otorgamiento y aplicación del subsidio 

federal, así como las proporciones que le toca aportar a la Federación y a la entidad federativa, 

y en Anexo de Ejecución, que determina de manera analítica a cada IES el procedimiento 

para la asignación de los recursos, a través de dicho subsidio federal. 

 

Así mismo, en el proceso de implementación del convenio marco y de su anexo de ejecución, 

la Federación homologó las prestaciones salariales a efecto de que las percepciones de los 

trabajadores académicos y administrativos fueran iguales en todas las IES de la república, así 

como sus prestaciones de seguridad social. Con el transcurso del tiempo y en función de 

distintas circunstancias políticas, las UPE´s, con el apoyo de sus gobiernos locales, 

modificaron ese proceso de homologación, pero en la mayoría de los casos sin una estructura 

jurídica y financiera que diera certidumbre a las IES. En ese orden de ideas, y con la 

información recibida de la UPE´s, se determinó por cada institución un número de 

trabajadores académicos, de trabajadores administrativos y de mandos medios y superiores, 

en función de la matrícula auditada, y en varios casos en función de los recursos aprobados 

en ejercicios anteriores. 

 

Con dicha información, se cuantificó el número del personal mínimo necesario y se valorizó 

su importe mensual y después anualizado11, en función del tabulador homologado, resultando 

la cantidad de subsidio para cubrir los servicios personales de cada UPE´s, más el 

reconocimiento de dos prestaciones laborales ligadas al salario, la gratificación de fin de año, 

                                                           
11 Se considera una prima de antigüedad, para efectos de integración de salario. 
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en función de 40 días de salario homologado por un año laborado y la prima vacacional, a 

razón de 24 días de vacaciones a salario homologado. Además, se considera un ajuste al 

calendario anual presupuestal, que consta de 360 días, adicionando cinco o seis días según el 

caso, para corresponder al año de calendario y al pago de todos los días laborados. En los 

últimos años, se considera el pago de cuotas de seguridad social, considerando las tasas 

señaladas en las Leyes del Seguros Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda 

de los Trabajadores, independientemente del esquema establecido en la UPE´s, así como el 

algunos casos el Impuesto Estatal de Nóminas12.  

 

Además, se reconocen siete prestaciones laborales no ligadas al cálculo salarial, Ayuda de 

un día de Reyes, Ayuda Solidaria (Ayuda Sindical Académica), Canasta Navideña, Ayuda 

Día de la Madre, Devolución de Aportación de Depósito (SUEUM y SPUM) y Vale 

Bibliográfico, todas calculadas sobre la base del tabulador homologado. Determinado el 

importe de los servicios personales se aplica en promedio el 35 %, de dicho importe para el 

Gasto de Operación, que comprende el gasto de los materiales y suministros y los servicios 

generales de las UPE´s. El total que resulta se propone a los Gobiernos de las entidades 

federativas, a efecto de convenir la proporción que correspondería a la federación y en su 

caso a la entidad federativa. Cada gobernador convino con la federación en su momento la 

proporción que consideró, en función de las circunstancias económicas de su estado, de su 

Universidad y de la voluntad política de la federación. 

 

El Proyecto de PEF para el ejercicio fiscal de 2020. 

El 28 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto 

de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, aprobado por la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. En dicha aprobación, como ya lo contemplamos en puntos anteriores 

se asignó en el Anexo 29 al Programa Presupuestal U 006 Subsidios a Organismos 

Descentralizados Estatales la cantidad de $ 61,019,168,631.00, importe distribuido a 31 

entidades federativas, en función de los Convenios Marco de Apoyo Financiero suscritos con 

                                                           
12  En el caso de la UMSNH, el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal Prestado bajo la Dirección y 
Dependencia de un Patrón. 
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los gobernadores de dichas entidades federativas, con un incremento del 3.45 % respecto al 

aprobado para el ejercicio de 2018. 

 

Conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 74, fracción IV constitucional, el día 8 

de septiembre de 2019, el titular del ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados del 

Congresos de la Unión, el Proyecto de PEF para el ejercicio fiscal de 2020, mismo que debe 

ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre del año de 2019, por la propia Cámara de 

Diputados, pues es su facultad exclusiva13. De un análisis general se desprende que para el 

ejercicio fiscal 2020, conforme a las políticas públicas desarrolladas por el Presidente de la 

República y apoyadas por el Congreso de la Unión, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

el monto propuesto para el Ramo 11 Educación Pública se incrementa en $ 16,712,181.58 

millones de pesos, esto es un incremento porcentual nominal del 5.43 %, un incremento real 

del 2.23 %14. 

 

Ahora bien, respecto del Programa Presupuestal U 006 Subsidios a Organismos 

Descentralizados Estatales, que como lo señalamos anteriormente, son los recursos para 

cumplir con los Convenios de Apoyo Financiero para la Educación Superior suscritos con 

las entidades federativas, el incremento propuesto es de $ 1,821,921 Millones de pesos, lo 

que representa el 2.99 % nominal respecto al aprobado para el año de 2019, menos que la 

inflación estimada para el ejercicio de 2020, lo que implica una disminución real del subsidio 

federal para el ejercicio 2020, sin considerar en ambos presupuestos los incrementos a los 

salarios de los trabajadores conforme la política salarial. Tratándose de los programas de 

fondos extraordinarios, la propuesta plantea un incremento del 6.27 % respecto del ejercicio 

fiscal del 2019, lo que se diluye para educación superior, pues en dichos programas se 

encuentra el Programa Nacional de Becas, que absorbe dicho incremento y da como resultado 

que los fondos extraordinarios para educación superior se reducen en un 19.58 %, esto es $ 

320,439.27 Millones de pesos. 

 

                                                           
13 Artículo 74, fracción IV, CPEUM 
14 En los Criterios Generales de Política Económica, entregados conjuntamente con el PPEF se proyecta una inflación anual del 3.2 % 
durante el año de 2020. 
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En una primera impresión, muestra que no existe una política pública clara respecto a la 

educación superior, pues el incremento propuesto (menor a la inflación esperada), es inercial, 

sin tener algún criterio que defina el interés de la administración del Presidente López 

Obrador de mejorar la política de educación superior.  

El Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el D.O.F. el día 12 de julio de 2019, del 

Presidente López Obrador, en su PRESENTACIÓN, en su línea de acción l. POLÍTICA Y 

GOBIERNO, punto 2, señala que “La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada 

recientemente por el Senado de la República, establece los siguientes objetivos: … 2. 

Garantizar empleo, educación15, salud y bienestar mediante la creación de puestos de 

trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación 

superior16”, y el eje general de “BIENESTAR”, tiene como objetivo: “Garantizar el ejercicio 

efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la 

reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en 

poblaciones y territorios” y “Por último, cursar la educación superior en nuestro país 

pareciera ser un privilegio y no un derecho. Tan solo dos de cada cinco jóvenes de 18 a 22 

años están inscritos en alguna institución educativa”17. 

Así mismo, cita “La educación superior en particular enfrenta al día de hoy tres grandes 

retos: (1) la mejora de la calidad y pertinencia de la oferta respecto a las necesidades 

sociales y económicas; (2) la articulación eficiente entre niveles, tipos y modalidades 

educativas; y (3) las necesidades de financiamiento oportuno, suficiente y con la 

certidumbre requerida18 para sustentar estrategias con visión de largo plazo”. 

 

Por último, en la figura (sic)V.2 Programas derivados del PND 2019-2024, se consideran 

diversos programas, suponemos para atender los ejes planteados en el Plan, entre ellos el: 

“Programa para la Transformación de la Educación Superior”. Aunque parezca superficial, 

nos referiremos a un comentario del entonces Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 

Partido Acción Nacional y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión de la Legislatura LIX Legislatura, Marko Cortés 

                                                           
15 Énfasis añadido. 
16 Ídem. 
17 Una referencia muy limitada a la cobertura de educación superior. 
18 Énfasis añadido. 
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Mendoza19, en un evento en el Palacio Legislativo de San lázaro, dentro de los festejos de 

conmemoración del 100 aniversario de su aula mater, en respuesta a una solicitud de apoyo 

económico para la Institución Educativa, del Rector y varios exnicolítas que lo 

acompañábamos, y después de escuchar los comentarios de gratitud hacia la UMSNH y el 

orgullo de ser egresados de la Casas de Hidalgo de varios de los presentes, actores políticos 

importantes en ese entonces, dijo “El amor se debe de reflejar en el presupuesto…”. 

Insistimos en que parece intrascendente el comentario, pero la ironía del mismo, nos permite 

considerar que el Presidente de la República no atiende sus propias propuestas de políticas 

públicas para el desarrollo del país, pues al no proponer recursos suficientes para la educación 

superior en su proyecto de PEF para el ejercicio 202, no existe pretensión de transformar la 

educación superior, muy al contrario, con la reducción clara a los programas de fondos 

extraordinarios. 

 

En un estudio denominado “Resultados del diagnóstico integral de nueve universidades 

públicas estatales en situación financiera crítica” (SES, ANUIES, AMOCVIES, 2019), 

elaborado por la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaria de Educación 

Pública, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de 

Educación Superior, A.C. (AMOCVIES, cuyo objetivo medular era iniciar un amplio 

proceso de análisis que permitiera identificar y dimensionar el problema del déficit financiero 

con el que operan 9 UPE, hacen un reflexión interesante respecto de la cobertura de la 

educación superior al señalar que “A nivel mundial existe consenso en que la inversión más 

redituable que puede realizar un país es la educación de su población. Las naciones 

desarrolladas han construido su prosperidad económica y el bienestar de su población con 

base en la educación y la generación y aplicación del conocimiento con valores humanistas 

y solidarios” y que en “Para nuestro país, la ampliación y la descentralización de los 

servicios de educación superior han sido objetivos estratégicos. Como resultado, en los 

últimos 18 años, a lo largo de territorio nacional se han incorporado a las aulas poco más 

de dos millones de estudiantes en los niveles de técnico superior universitario y licenciatura, 

                                                           
19 Egresado de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,  
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lo que ha permitido alcanzar una matrícula de poco más de 4.2 millones de alumnos, y una 

tasa bruta de cobertura entre los jóvenes de 18 a 22 años de 39.6%.”. 

 

Así mismo, también, en el citado estudio se comenta que “Por ello, en los últimos años se 

han puesto en operación diversas medidas para fomentar el crecimiento de la matrícula de 

educación superior, como son la asignación de recursos extraordinarios y el uso de los 

Convenios de Apoyo Financiero (CAF) para comprometer a las Universidades Públicas 

Estatales (UPE) en la ampliación de su matrícula. En consecuencia, la mayoría de las UPE 

incrementaron su población estudiantil, diversificaron su oferta, mejoraron la calidad de sus 

programas y ampliaron la cobertura territorial de sus servicios educativos mediante nuevas 

unidades académicas. Ello fue posible por el apoyo de fondos extraordinarios como el U079 

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, el S267 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa y el U081 Apoyos para la atención a problemas 

estructurales de las UPE20, entre otros”. 

 

Lo anterior muestra puntos de vista distintos en el gobierno federal, pues mientras la 

Secretaria de Educación Pública reconoce la importancia de la inversión en educación y de 

la mejora de la cobertura en educación superior, el ejecutivo en su proyecto de PEF 2020, no 

solo no reconoce con recursos este planteamiento, sino que plantea una asignación menor en 

número reales que en el ejercicio inmediato anterior y una disminución en los fondos de 

recursos extraordinarios, eliminado cualquier apoyo a programas de ampliación de matrícula 

o cobertura, o de apoyo para la atención a problemas estructurales, que el propio estudia 

determina como Plantilla de personal no reconocida por la SEP-SHCP, Prestaciones no 

reconocidas o que exceden lo autorizado, Regímenes de pensiones sin viabilidad financiera 

y Adeudos al SAT y a proveedores de Seguridad Social (IMSS, INFONAVIT, ISSSTE, 

FOVISSSTE). Aquí creemos importante señalar que el desequilibrio financiero de las UPE 

objeto del estudio, tiene orígenes diversos, pero que la política pública que el Gobierno 

Federal impulsó en los años 70s., otorgó a los trabajadores académicos y administrativos de 

la Universidad, como a los de todo el país, condiciones laborales y esquemas de jubilación 

muy favorables, que con el transcurso del tiempo mostraron que no tienen viabilidad 
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financiera, pero que quedaron establecidas en contratos colectivos de trabajo, que la 

Universidad ha cumplido en los últimos años con un enorme esfuerzo financiero, apoyado 

por el Gobierno del Estado, que ha mermado sus finanzas, pero logró una estabilidad laboral 

y social que le permitió la consolidación de su calidad académica. 

 

En el propio estudio se hace mención a la conveniencia de desarrollar un programa que 

permita el reconocimiento de plazas académicas en las UPE, que ampliaron su cobertura, y 

que producto de esto contrataron más personal académico, sin el respaldo económico de la 

federación ni de las entidades federativas. En el contexto actual del país, y conforme a lo 

señalado de manera reiterada por el Presidente López Obrador en el sentido de atender las 

causas de la inseguridad y la desigualdad, no lo efectos,  es oportuno citar un párrafo del 

contenido del escrito que con fecha 22 de octubre de 2011 dirigió al Secretario de Hacienda 

y Crédito Público el entonces Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (Comisión Permanente de Presupuesto y 

Control, UMSNH, 2012), en el sentido de que “En el clima de inseguridad pública que se 

vive en algunas entidades del país, lamentablemente el Estado de Michoacán es uno de ellos, 

atender la educación en todos sus niveles y modalidades, y en especial, la educación superior 

para brindar a los jóvenes oportunidad de acceder a estudios profesionales es contribuir a 

forjar su proyecto de vida y un mejor país, es atender de raíz el serio problema de la 

inseguridad, más aún, es abonar a la movilidad social, a la mejoría de la calidad de vida, al 

desarrollo de México”. 

 

Conclusiónes. 

Es fundamental el establecimiento de una política pública que privilegie el fortalecimiento 

de la educación superior, como un indispensable motor del desarrollo económico, político y 

social, además de un elemento que contribuya a la estabilidad social, destinando los recursos 

económicos necesarios no sujetos a las disponibilidades presupuestales. 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de revisar la 

propuesta del ejecutivo del PEF para el año de 2020, hacer las adecuaciones necesaria para 

dotar a las entidades federativas de recursos suficientes para el trabajo eficiente de la UPE´s, 

modificar los términos de la Ley para la Coordinación de le Educación Superior y fijar una 
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política de estado para l educación en México, libre los vaivenes políticos. No existe en el 

proyecto de PEF 2020, recursos propuestos para las UPE´s, ni para la educación superior, 

que muestren una política pública que atienda esta necesidad pública, ni que permita 

vislumbrara que existe la intención de atender las necesidades económicas de las IES con 

problemas estructurales. 

 

El Estado mexicano debe cumplir con su deber moral y con su deber cívico, plasmado en el 

texto constitucional de brindar educación a sus habitantes, por lo que la Federación debe 

proporcionar a las entidades federativas los recursos necesarios para la UPE´s, que les 

permitan cumplir con sus funciones sustantivas. La UPE´s han cumplido con creces dichas 

funciones Los altos estándares de calidad representativos de nuestras Casas de Estudios son 

ya una característica de las IES, resultante de un proceso continuo de mejora, que no se tenían 

diez años atrás. Los Gobiernos locales deben de asumir el compromiso jurídico y económico 

de la creación de sus Universidades, dotarlas de los recursos necesarios para su operación, 

hacer planteamientos conjuntos hacia la federación, institucionalizar los acuerdos que se 

tengan con la IES, dentro del marco de la gobernabilidad, pero sobre todo respetar política y 

económicamente su autonomía. 
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Anexos: 

 
Fuente: Elaboración propia, D.O.F. 

 

PEF 2018  
Aprobado

PEF 2018 
Iniciativa Diferencia %

      97,511,908,481 123,265,324,819 25,753,416,338 26.41%
      

 1      13,002,444,027 13,540,183,960      537,739,933            4.14%
 3      63,656,725,000 68,632,467,938      4,975,742,938         7.82%
 22     15,363,037,745 17,732,357,976      2,369,320,231         15.42%
 35    1,809,405,805 1,911,207,802        101,801,997            5.63%
 41    582,803,241 589,484,664          6,681,423                1.15%
 42    697,340,971 -                        697,340,971-            -100.00%
 43    1,500,000,000 1,730,000,000        230,000,000            15.33%
 44 900,151,692 927,435,005          27,283,313              3.03%

49 Fiscalia General de la República 18,202,187,474      18,202,187,474        100.00%
RAMO: 40 12,129,702,814 16,572,899,986      4,443,197,172         36.63%
RAMO: 32  2,695,853,467 3,100,233,371        404,379,904            15.00%

    1,136,594,413,948 1,132,249,926,135 4,344,487,813-         -0.38%
       

 2 1,569,844,550 918,577,842          651,266,708-            -41.49%
 4 60,783,083,252 5,804,530,229        54,978,553,023-        -90.45%
 5 8,532,283,876 8,723,637,695        191,353,819            2.24%
 6 22,575,933,039 21,156,812,661      1,419,120,378-         -6.29%
 7 93,670,187,410 94,028,694,246      358,506,836            0.38%
 8 65,434,880,164 46,253,142,465      19,181,737,699-        -29.31%
 9 66,554,274,978 54,374,026,293      12,180,248,685-        -18.30%
 10 9,055,979,367 6,255,602,142        2,800,377,225-         -30.92%
 11 308,000,434,721 324,712,616,298    16,712,181,577        5.43%
 12 124,266,865,116 128,589,314,373    4,322,449,257         3.48%
 13 32,083,375,192 33,557,785,594      1,474,410,402         4.60%
 14 43,269,051,026 28,756,371,575      14,512,679,451-        -33.54%
 15 18,754,939,290 10,939,258,622      7,815,680,668-         -41.67%
 16 31,020,459,536 29,664,002,260      1,356,457,276-         -4.37%
 17 15,351,082,687 15,351,082,687-        -100.00%
 18 27,229,831,829 48,507,330,641      21,277,498,812        78.14%
 20 150,606,037,651 173,091,702,096    22,485,664,445        14.93%
 21 8,785,888,223 5,034,491,561        3,751,396,662-         -42.70%
 27 901,819,393 1,461,399,636        559,580,243            62.05%
 31 831,402,778 850,645,718          19,242,940              2.31%

36 Seguridad y Protección Ciudadana -                      59,150,695,893      59,150,695,893        100.00%
 37 111,714,286 144,775,940          33,061,654              29.59%
 38 24,764,719,642 25,658,798,449      894,078,807            3.61%
 45 248,276,703 252,881,468          4,604,765                1.85%
 46 214,933,908 219,761,549          4,827,641                2.25%
 47     9,083,025,072 10,775,589,358      1,692,564,286         18.63%
 48      12,894,090,259 13,367,480,531      473,390,272            3.67%

    3,224,800,861,492  3,367,103,487,629 142,302,626,137      4.41%
    

 19 786,107,477,728     863,611,766,125 77,504,288,397        9.86%
 23 112,996,657,654     131,300,462,432 18,303,804,778        16.20%
 25 54,068,085,693       57,357,545,254 3,289,459,561         6.08%
 33 735,758,572,815     759,383,860,180 23,625,287,365        3.21%

     
 24 542,962,336,884     543,349,271,737 386,934,853            0.07%
 28 919,817,447,799     944,270,581,001 24,453,133,202        2.66%
 29 0                          -   -                         0.00%
 30 21,745,082,119       24,000,000,000 2,254,917,881         10.37%
 34 51,345,200,800       43,830,000,900 7,515,199,900-         -14.64%

  1,070,061,090,779  1,174,505,288,024 104,444,197,245      9.76%
      

 GYN 323,322,195,097     349,442,405,744 26,120,210,647$      8.08%
 GYR 746,738,895,682     825,062,882,280 78,323,986,598$      10.49%

   1,054,071,488,373  1,125,556,570,864 71,485,082,491        6.78%
     

 TYY 464,601,648,743     523,425,013,459 58,823,364,716        12.66%
 TVV 434,702,939,545     456,437,051,350 21,734,111,805        5.00%

    
  154,766,900,085     145,694,506,055 9,072,394,030-         -5.86%
 TYY 125,135,000,000     113,733,500,000 11,401,500,000-        -9.11%
 TVV 29,631,900,085       31,961,006,055 2,329,105,970         7.86%

5,838,059,700,000  6,096,335,800,000 258,276,100,000      4.42%

Poder Judicial

A: RAMOS AUTÓNOMOS
Gasto Programable

Salud

Instituto Nacional Electoral
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Comisión Federal de Competencia Económica
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
Instituto Federal de Telecomunicaciones

Defensa Nacional
Agricultura y Desarrollo Rural
Comunicaciones y Transportes
Economía
Educación Pública 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Marina
Trabajo y Previsión Social
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Procuraduría General de la República
Energía
Bienestar
Turismo
Función Pública
Tribunales Agrarios

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Comisión Reguladora de Energía
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Entidades no Sectorizadas
Cultura

C: RAMOS GENERALES

Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
Gasto Programable

Aportaciones a Seguridad Social
Provisiones Salariales y Económicas
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Gasto No Programable
Deuda Pública

GASTO NETO TOTAL

Hacienda y Crédito Público
Relaciones Exteriores
Gobernación 

Gasto Programable

Gasto No Programable
Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)

Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de:
Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Instituto Mexicano del Seguro Social

E: EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
Gasto Programable  

Petróleos Mexicanos (Consolidado)

Cédula Comparativa Presupuesto de Egresos de la Federación 2019-2020

    846,017,930,828 86,212,311,474        11.35%

Oficina de la Presidencia de la República

Poder Legislativo

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

INFORMACIÓN NACIONAL ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

Gasto Programable

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

B: RAMOS ADMINISTRATIVOS 

Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de 
control directo y empresas productivas del Estado. 759,805,619,354

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
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Fuente: Elaboración propia, D.O.F. 

2019 2020
Ramos Administrativos PEF Aprobado Iniciativa PEF Cantidad %

11 Secretaria de Educación Pública 308,000,434.72          324,712,616.30          16,712,181.58            5.43%
Programa

U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales
Aguascalientes 848,219 873,546 25,327 2.99%
Baja California 1,680,963 1,731,154 50,190 2.99%
Baja California Sur 478,620 492,911 14,291 2.99%
Campeche 946,530 974,792 28,262 2.99%
Chiapas 1,361,485 1,402,136 40,651 2.99%
Chihuahua 1,991,932 2,051,407 59,475 2.99%
Coahuila 1,413,711 1,455,922 42,211 2.99%
Colima 1,541,840 1,587,876 46,036 2.99%
Durango 1,357,136 1,397,658 40,522 2.99%
Estado de México 2,158,949 2,223,411 64,462 2.99%
Guanajuato 1,806,746 1,860,692 53,946 2.99%
Guerrero 1,965,511 2,024,197 58,687 2.99%
Hidalgo 1,383,704 1,425,019 41,315 2.99%
Jalisco 5,981,578 6,160,177 178,599 2.99%
Michoacán 1,979,209 2,038,305 59,096 2.99%
Morelos 1,240,264 1,277,296 37,032 2.99%
Nayarit 1,434,207 1,477,030 42,823 2.99%
Nuevo León 5,421,658 5,583,538 161,881 2.99%
Oaxaca 1,193,968 1,229,618 35,650 2.99%
Puebla 4,294,865 4,423,101 128,237 2.99%
Querétaro 1,415,302 1,457,560 42,258 2.99%
Quintana Roo 301,283 310,279 8,996 2.99%
San Luis Potosí 1,994,442 2,053,992 59,550 2.99%
Sinaloa 4,527,138 4,662,310 135,172 2.99%
Sonora 2,075,901 2,137,883 61,983 2.99%
Tabasco 1,244,354 1,281,509 37,154 2.99%
Tamaulipas 2,238,806 2,305,653 66,847 2.99%
Tlaxcala 651,255 670,700 19,445 2.99%
Veracruz 2,577,040 2,653,986 76,946 2.99%
Yucatán 1,981,007 2,040,156 59,149 2.99%
Zacatecas 1,531,544 1,577,273 45,729 2.99%

61,019,168 62,841,088 1,821,921 2.99%
Programa Nacional de Becas 77,314,838.43            82,584,806.54            5,269,968.11               6.82%
Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa -                                 507,240.80                  507,240.80                  100.00%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 207,782.60                  204,307.40                  3,475.20-                       -0.98%
Fortalecimiento de la Calidad Educativa 701,917.70                  -                                 701,917.70-                  -100.00%
Carrera Docente en UPES 354,878.20                  254,878.20                  100,000.00-                  -28.18%
Apoyo a Centro y organizaciones de educación 372,287.17                  350,000.00                  22,287.17-                     -5.99%
Apoyo para la atención a problemas estruturales UPES -                                 -                                 -                                 0.00%

78,951,704.10            83,901,232.94            4,949,528.84               6.27%
Cifras en miles de pesos

Inflación anual al cierre de 2019 3.2 %

Criterios de Política Económica 2020

Variación

Cédula Presupuesto de Egresos de la Federación 
Programa U006 y Fondos Extraordinarios
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24/09/2019

Asignación Estimada  2020 (Pesos)
PPEF 2020 IRREDUCTIBLE IRREDUCTIBLE PROPUESTA AJUSTE Cifras

No Institución Anexo 29 INSTITUCIÓN ENT. FED. INSTITUCIÓN p/ Criterios ANEXOS
Ent. Fed. 2020 2020 2020 0.03% EJECUCIÓN

1 U. A. de Aguascalientes 873,546,067 873,546,067 873,546,067 873,546,067 2,620,638 870,925,429
2 U. A. de Baja California 1,731,153,708 1,731,153,708 1,731,153,708 1,731,153,708 5,193,461 1,725,960,247
3 U. A. de Baja California Sur 492,910,641 492,910,641 492,910,641 492,910,641 1,478,732 491,431,909
4 U. A. de Campeche 974,792,118 608,378,338 974,792,118 608,378,338 1,825,135 606,553,203
5 U. A. del Carmen 348,346,271 348,346,271 1,045,039 347,301,232
6 Instituto Campechano 18,067,510 18,067,510 54,203 18,013,307
7 U. A. de Coahuila 1,455,922,127 1,455,922,127 1,455,922,127 1,455,922,127 4,367,766 1,451,554,360
8 U. de Colima 1,587,876,168 1,587,876,168 1,587,876,168 1,587,876,168 4,763,629 1,583,112,540
9 U. A. de Chiapas 1,402,136,210 1,066,478,087 1,402,136,210 1,066,478,087 3,199,434 1,063,278,653

10 U. de Ciencias y Artes de Chiapas 303,565,856 303,565,856 910,698 302,655,158
11 U. Intercultural de Chiapas 32,092,267 32,092,267 96,277 31,995,990
12 U. A. de Chihuahua 2,051,407,420 917,883,950 2,051,407,420 917,883,950 2,753,652 915,130,298
13 U. A. de Ciudad Juárez 1,129,427,199 1,129,427,199 3,388,282 1,126,038,917
14 El Colegio de Chihuahua 4,096,272 4,096,272 12,289 4,083,983
15 U. Juárez del Edo. de Dgo. 1,397,657,650 1,397,657,650 1,397,657,650 1,397,657,650 4,192,973 1,393,464,677
16 U. de Guanajuato 1,860,692,107 1,860,692,107 1,860,692,107 1,860,692,107 5,582,076 1,855,110,031
17 U. A. de Guerrero 2,024,197,064 2,013,151,407 2,024,197,064 2,013,151,407 6,039,454 2,007,111,953
18 U. Intercultural del Edo. de Guerrero 11,045,657 11,045,657 33,137 11,012,520
19 U. A. del Edo. de Hidalgo 1,425,019,301 1,413,087,381 1,425,019,301 1,413,087,381 4,239,262 1,408,848,119
20 U. Intercultural del Edo. de Hidalgo 11,931,920 11,931,920 35,796 11,896,124
21 U. de Guadalajara 6,160,177,058 6,160,177,058 6,160,177,058 6,160,177,058 18,480,531 6,141,696,526
22 U. A. del Edo. de México 2,223,411,105 2,031,104,119 2,223,411,105 2,031,104,119 6,093,312 2,025,010,807
23 U. Estatal del Valle de Ecatepec 43,326,792 43,326,792 129,980 43,196,812
24 U. Mexiquense del Bicentenario 76,978,146 76,978,146 230,934 76,747,212
25 U. Estatal del Valle de Toluca 19,244,537 19,244,537 57,734 19,186,804
26 U. Intercultural del Edo. de Mex. 52,757,510 52,757,510 158,273 52,599,238
27 U. Mich. de Sn. Nicolás de Hgo. 2,038,304,864 1,981,307,680 2,038,304,864 1,981,307,680 5,943,923 1,975,363,757
28 U. de la Ciénega Michoacana 39,003,487 39,003,487 117,010 38,886,477
29 U. Intercultural Indígena de Michoacán 17,993,697 17,993,697 53,981 17,939,715
30 U. A. del Edo. de Morelos 1,277,296,424 1,271,103,403 1,277,296,424 1,271,103,403 3,813,310 1,267,290,092
31 El Colegio de Morelos 6,193,021 6,193,021 18,579 6,174,442
32 U. A. de Nayarit 1,477,029,721 1,477,029,721 1,477,029,721 1,477,029,721 4,431,089 1,472,598,632
33 U. A. de Nuevo León 5,583,538,394 5,583,538,394 5,583,538,394 5,583,538,394 16,750,615 5,566,787,779
34 U. A. "Benito Juárez" de Oax. 1,229,617,808 998,403,089 1,229,617,808 998,403,089 2,995,209 995,407,880
35 U. del Mar 85,706,748 85,706,748 257,120 85,449,628
36 U. Tec. de la Mixteca 80,551,463 80,551,463 241,654 80,309,809
37 U. del Istmo 22,033,275 22,033,275 66,100 21,967,175
38 U. de la Sierra Sur 12,796,376 12,796,376 38,389 12,757,987
39 U. del Papaloapan 9,694,095 9,694,095 29,082 9,665,013
40 U. de la Cañada 10,216,381 10,216,381 30,649 10,185,732
41 U. de la Sierra Juárez 10,216,381 10,216,381 30,649 10,185,732
42 B. U. A. de Puebla 4,423,101,276 4,372,158,030 4,423,101,276 4,372,158,030 13,116,474 4,359,041,556
43 U. Interserrana del Edo. de Pue. Ahuacatlán 16,469,848 16,469,848 49,410 16,420,439
44 U. Interserrana del Edo. de Pue. Chilch. 16,469,848 16,469,848 49,410 16,420,439
45 U. Intercultural del Edo. de Puebla 18,003,549 18,003,549 54,011 17,949,538
46 U. A. de Querétaro 1,457,560,039 1,457,560,039 1,457,560,039 1,457,560,039 4,372,680 1,453,187,359
47 U. de Quintana Roo 310,279,129 233,246,422 310,279,129 233,246,422 699,739 232,546,683
48 U. del Caribe 63,410,504 63,410,504 190,232 63,220,273
49 U. Intercultural Maya de Quintana Roo 13,622,202 13,622,202 40,867 13,581,336
50 U. A. de San Luis Potosí 2,053,992,141 2,033,790,326 2,053,992,141 2,033,790,326 6,101,371 2,027,688,955
51 U. Intercultural de San Luis Potosí 20,201,815 20,201,815 60,605 20,141,209
52 U. A. de Sinaloa 4,662,310,203 4,313,583,520 4,662,310,203 4,313,583,520 12,940,751 4,300,642,770
53 U. de Occidente 304,837,989 304,837,989 914,514 303,923,475
54 U. Autónoma Intercultural de Sinaloa 43,888,693 43,888,693 131,666 43,757,027
55 U. de Sonora 2,137,883,334 1,200,529,042 2,137,883,334 1,200,529,042 3,601,587 1,196,927,455
56 Inst. Tecnológico de Sonora 532,486,090 532,486,090 1,597,458 530,888,631
57 U. Estatal de Sonora 373,155,109 373,155,109 1,119,465 372,035,643
58 U. de la Sierra 13,523,731 13,523,731 40,571 13,483,160
59 El Colegio de Sonora 18,189,363 18,189,363 54,568 18,134,795
60 U. J. A. de Tabasco 1,281,508,615 1,167,226,469 1,281,508,615 1,167,226,469 3,501,679 1,163,724,789
61 U. Popular de la Chontalpa 86,038,196 86,038,196 258,115 85,780,082
62 U. Intercultural del Edo. de Tabasco 28,243,950 28,243,950 84,732 28,159,218
63 U. A. de Tamaulipas 2,305,652,581 2,305,652,581 2,305,652,581 2,305,652,581 6,916,958 2,298,735,623
64 U. A. de Tlaxcala 670,700,494 670,700,494 670,700,494 670,700,494 2,012,101 668,688,393
65 U. Veracruzana 2,653,985,821 2,653,985,821 2,653,985,821 2,653,985,821 7,961,957 2,646,023,863
66 U. A. de Yucatán 2,040,155,824 2,024,513,158 2,040,155,824 2,024,513,158 6,073,539 2,018,439,618
67 U. de Oriente 15,642,666 15,642,666 46,928 15,595,738
68 U. A. de Zacatecas 1,577,273,057 1,577,273,057 1,577,273,057 1,577,273,057 4,731,819 1,572,541,238

Suma 62,841,088,469 62,841,088,469 62,841,088,469 62,841,088,469 188,523,265 62,652,565,203

Cédula Presupuesto de Egresos Programa U 006
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Resumen.  

Se realizó una investigación  bibliográfica y documental en bases de datos electrónicas de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 

vigente para 2019, y una revisión de material bibliográfico de las Normas de Información 

Financiera (NIF) , específicamente de la NIF C-4 Inventarios, así también se revisó a diversos 

autores que abordan el tema de los costos, en  aquellos puntos que tuvieran relación con el 

eje central de la investigación y ofrecieran una aportación teórica al tema, con el objetivo de 

analizar la forma en que el costo producción de lo vendido, puede deducirse de los ingresos 

acumulables de las empresas para efectos la LISR y de la misma forma sé cumpla con lo que 

establecen las NIF.  En las industrias existen procedimientos que deben observar lo que 

dispone la Ley en relación a los requisitos que las mismas tienen que cumplir para deducir 

de los ingresos acumulables, el costo de producción de lo vendido de los artículos que 

elaboran y que enajenan. Los requisitos son: el método de costeo debe ser el  absorbente, la 

técnica de valuación,  puede ser por costos históricos o por costos predeterminados.        

 

Palabras Clave: Costo de Producción de lo Vendido, Costeo Absorbente, Costos Históricos, 

Costos Predeterminados, Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 

Abstract 

A bibliographic and documentary investigation was conducted in electronic databases of the 

Chamber of Deputies of the Congress of the Union of the Income Tax Law (LISR) in force 

for 2019, and a review of bibliographic material of the Financial Information Standards ( 

NIF), specifically of NIF C-4 Inventories, also reviewed several authors who address the 

issue of costs, in those points that were related to the central axis of the research and offered 

a theoretical contribution to the subject, with the In order to analyze the way in which the 

production cost of what is sold, can be deducted from the accumulative income of the 

companies for purposes of the LISR and in the same way it is complied with what is 

established in the NIF. In the industries there are procedures that must observe what the Law 

provides in relation to the requirements that they have to meet to deduct from the cumulative 

income, the cost of production of what is sold from the items they produce and dispose of. 
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The requirements are: the cost method must be the absorbent, the valuation technique; it can 

be for historical costs or for predetermined costs. 

 

Keywords: Cost of production of what is sold, Absorbent Costing, Historical Costs, Default 

Costs, and Income Tax Law 

  

Introducción. 

En las industrias existen procedimientos que deben ser adecuados para cumplir 

correctamente con lo que dispone la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente para el 2019, 

al respecto esta establece diversos requisitos que las mismas tienen que observar para poder 

hacer deducible de los ingresos acumulables, el costo de producción de lo vendido de los 

artículos que elaboran y que posteriormente enajenan. Los requisitos son: el método de costeo 

absorbente, que consiste en asignar los gastos indirectos  de fabricación  fijos a los productos; 

la técnica de valuación puede ser por costos históricos: en donde  se conoce lo  realmente 

erogado hasta que se ha concluido la elaboración del producto, o por costos predeterminados 

en el cual los costos se calculan previamente o durante el proceso de elaboración teniéndose 

que aplicar ajustes sobre las diferencias resultantes de comparar el costo real contra lo 

calculado en forma previa; y también establece los conceptos a considerar de la producción 

para determinar el costo de lo vendido en el caso de empresas comerciales, y en el caso de 

una empresa industrial, el costo de producción de lo vendido.        

 

Metodología 

Como se mencionó anteriormente se realizó una investigación documental en bases de datos 

electrónicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta (LISR) vigente para 2019, y una revisión de material bibliográfico de las 

Normas de Información Financiera (NIF) , específicamente de la NIF C-4 Inventarios, así 

también se revisó a diversos autores que abordan el tema de los costos, en los puntos que 

tienen relación con el tema central de la investigación y ofrecieran una aportación teórica al 

tema, para conocer la forma en que el costo producción de lo vendido, puede deducirse de 

los ingresos acumulables de las empresas para efectos la LISR y de la misma forma sé cumpla 

con lo que establecen las NIF. 
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Deducción del costo de lo vendido. 

Para el 2019 la ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el Título II de las Personas 

Morales, Disposiciones Generales, Artículo 9 establece:  

“Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado 

fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. El resultado fiscal del ejercicio se determinará 

como sigue:  

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables 

obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título” (Cámara de diputados 

LXIII Legislatura, H. Congreso de la Unión, México., 2016). 

 

Así también en el Título II de las Personas Morales, Capítulo II de las deducciones, Artículo 

25 frac. II, establece como deducción el costo de lo vendido. 

“Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 

II. El costo de lo vendido.” (Cámara de diputados LXIII Legislatura, H. Congreso de la 

Unión, México., 2016)  

Conocer el costo de elaborar un artículo que la empresa produce es indispensable para 

obtener el Costo de lo Vendido y así cumplir lo que establece la ley del ISR en relación a la 

deducibilidad del mismo, es útil también para determinar el precio y las políticas de venta, la 

planeación administrativa, el control de la producción, la elección de diversas alternativas 

entre otras decisiones, independientemente de la dimensión de la empresa. 

 

Costo de ventas.  

De acuerdo con la NIF C-4 Inventarios, en su punto 30.1 inciso f) indica que es…  “la 

aplicación a resultados del costo correspondiente, a los artículos o servicios vendidos”.  

(Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera A. C (CINIF), 2019). 

 

Costo. 

Cristóbal Del Río establece que es… “la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido 

para producir algo.” (Río., C. D. 2011).  Y esa inversión de esfuerzos y recursos la 

entendemos como: materiales, sueldos y salarios y otros gastos de fabricación o gastos 

indirectos de fabricación, elementos del costo de producción o de fabricación. En tanto que 
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Don R. Hansen y Marianne M. Mowen afirman que… “El costo es el efectivo o un valor 

equivalente de efectivo sacrificado por productos y servicios que se espera que aporten un 

beneficio presente o futuro a una organización” (Hansen y Mowen., 2007). 

 

Producción.  

El concepto de Producción según la  NIF C-4 (Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera A. C (CINIF), 2019)  es…“Producción o fabricación - acto de fabricar o producir, 

servicios u objetos, en serie o unitariamente, generalmente por medios mecánicos, 

electromecánicos o electrónicos; construir un edificio, un dique, un muro, un barco, producir 

alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, otros artículos de consumo, fabricar 

automóviles, programas de procesamiento electrónico (software, discos compactos, películas 

cinematográficas o una cosa análoga) etcétera. Para efectos de esta NIF producir y fabricar 

se emplean como sinónimo”. 

 

Costo de Producción. 

El costo de producción para Reyes, E. 1984 es…”la suma del costo primo más los gastos de 

fabricación, que también se establece con la fórmula: Materia prima + Mano de obra + Gastos 

Indirectos”, la NIF C-4 lo define de la siguiente manera: “El costo de producción, de 

fabricación o de transformación representa el importe de los distintos elementos del costo 

que se originan para dejar un artículo disponible para su venta o para ser usado en un posterior 

proceso de fabricación. El costo de producción incluye los costos relacionados directamente 

con las unidades producidas, tales como materia prima y/o materiales directos y mano de 

obra directa. También comprende los gastos indirectos fijos y variables, que se incurren para 

producir los artículos terminados”. (Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera A. C (CINIF), 2019). Costos de producción en consecuencia…  “son los costos 

que se generan en el proceso de transformar las materias primas en productos terminados” 

(García, 2014).  
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Para deducir de los ingresos acumulables, el costo de producción de lo vendido se debe 

observar lo siguiente: 

Determinarlo conforme al método de Costeo absorbente,  sobre la base de las técnicas de 

valuación de las operaciones productivas de los costos históricos o de los costos 

predeterminados, las erogaciones  que se consideran únicamente componentes dentro del 

costo (elementos del costo), en el Título II de las Personas Morales, Capítulo II de las 

deducciones, Sección III del costo de lo vendido, Artículo 39 de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta establece que:  “el costo de las mercancías que se enajenen, así como el de las que 

integren el inventario final del ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo 

absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados. En todo caso, el costo se 

deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación 

de los bienes de que se trate”. (Cámara de diputados LXIII Legislatura, H. Congreso de la 

Unión, México., 2016).  

 

En el tercer párrafo el mismo Artículo 39 se establece que los “contribuyentes que realicen 

actividades distintas de las señaladas en el segundo párrafo de este artículo, considerarán 

únicamente dentro del costo lo siguiente: 

 

“a) Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos terminados, 

disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre los mismos, efectuados 

en el ejercicio. 

 

b) Las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, 

relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios. 

 

c) Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, directamente 

relacionados con la producción o la prestación de servicios. 

 

d) La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción de 

mercancías o la prestación de servicios, calculada conforme a la Sección II, del Capítulo II, 

del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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Cuando los conceptos a que se refieren los incisos del párrafo anterior guarden una relación 

indirecta con la producción, los mismos formarán parte del costo en proporción a la 

importancia que tengan en dicha producción. 

 

Para determinar el costo del ejercicio, se excluirá el correspondiente a la mercancía no 

enajenada en el mismo, así como el de la producción en proceso, al cierre del ejercicio de 

que se trate” (Cámara de diputados LXIII Legislatura, H. Congreso de la Unión, México., 

2016) 

 

Métodos de costeo: 

• Costeo absorbente 

• Costeo directo 

 

Método de costeo absorbente. 

Bajo este método, el costo se integra con todos los elementos del costo directo y los cargos 

indirectos o gastos indirectos de fabricación que se considere se han incurrido en el proceso 

productivo, sin importar que dichos elementos tengan características fijas o variables en 

relación con el volumen de producción. 

Los costos incurridos son aquellas inversiones que se han realizado en el periodo de costos 

en que se calcula el mismo y son los llamados elementos del costo de producción: Materia 

prima directa; Sueldos y salarios directos (Mano de obra directa); Cargos indirectos (Gastos 

indirectos de fabricación). 

x Materia prima directa… “son todos los materiales sujetos a transformación, que se 

pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados” (García, 

2014). 

x Sueldos y salarios directos… “segundo elemento del costo, que forma parte, junto 

con la materia prima directa, del costo directo o costo primo (primario), es el que se 

emplea directamente en las operaciones de producción” (Cárdenas, 2006). 

x Cargos indirectos… “el conjunto de costos fabriles que intervienen en la 

transformación que no se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de 
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partidas específicas de productos, procesos productivos o centros de costos 

determinados” (García, 2014) 

Lo que determina que un costo sea directo o indirecto tiene que ver con la posibilidad de 

identificar el monto del mismo, de manera fácil en el artículo producido. 

La diferencia entre los dos sistemas de costeo se centra en el tratamiento contable de los 

costos fijos de producción. 

Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes, es decir, no cambian en un periodo 

de tiempo (ni aumentan, ni disminuyen), al modificarse el volumen de producción, es decir, 

la cantidad de unidades producidas. Al respecto la NIF C-4 establece: 

“los gastos indirectos fijos de producción son aquellos que permanecen relativamente 

constantes, independientemente del volumen de producción, tales como la depreciación o 

arrendamiento, el mantenimiento de los edificios en que se ubican la maquinaria y el equipo 

de producción y los costos de administración de la planta”. (Consejo Mexicano de Normas 

de Información Financiera A. C (CINIF), 2019). 

Los costos variables si se ven afectados al modificarse el volumen o cantidad de unidades 

producidas.  La NIF C- 4 cita: “los gastos indirectos variables de producción son aquellos 

que varían en proporción con el volumen de producción tales como los materiales indirectos 

y la mano de obra indirecta”. (Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera A. 

C (CINIF), 2019) 

El costo total está formado por el costo de producción integrado por los tres elementos, más 

los gastos de venta (costo de distribución) y gastos de administración (costo de 

administración).  Es decir, si los costos totales de la empresa son iguales a los costos variables 

más los costos fijos, no es difícil suponer que el costo total unitario es igual a la suma del 

costo variable unitario más el costo fijo unitario, elemento base en muchas industrias y 

sectores para determinar el precio a ofertar.  

Al “absorberse” el costo fijo en los productos elaborados, los costos fijos quedan 

inventariados cuando los productos elaborados no se han vendido, consecuentemente se 

enfrentarán a los ingresos en el periodo en que se enajenen los productos, en lugar de ser 

enviados a resultados en el periodo en que los mismos fueron erogados lo que disminuiría la 

utilidad del periodo de costos, como sucede si se compone el costo de unitario solo con los 

variables, como propone el método de costeo variable.   
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El conocimiento del costo unitario permite a la empresa además de cumplir lo que establece 

la LISR; elaborar presupuestos de operación de la misma, así como programar la producción. 

  

Técnicas de Valuación de los elementos y las operaciones productivas. 

 Las técnicas de valuación se clasifican en atención al tiempo en que se valúan los elementos 

y operaciones del costo: 

Existen diferentes momentos en el tiempo en que la empresa puede valuar los elementos y 

operaciones del costo, en virtud de lo cual las clasificamos en: 

• Costos históricos. 

• Costos predeterminados 

Los costos históricos…” son aquellos que se determinan con posterioridad a la conclusión 

del periodo de costos”. (García, 2014), para Del Río son…“los que se obtienen  después de 

que el producto ha sido elaborado, o durante su transformación” (Río., C. D. 2011) 

Los costos predeterminados…” son aquellos que se determinan con anterioridad al periodo 

de costos o durante el transcurso del mismo”. (García, 2014) 

Así también los costos predeterminados los podemos clasificar a la vez en: 

. Costos estimados  

. Costos estándar   

Los costos estimados tienen como características principales que el cálculo se hace sobre la  

experiencia que tiene la empresa sobre el mismo, porque ya ha venido produciendo y/o  se 

tiene un conocimiento previo, es decir se calcula de manera empírica, es conocido como  “el 

costo que puede ser”,  y se toma como base para valuar la producción terminada, la 

producción en proceso y la producción vendida es decir el Costo de lo Vendido, y al finalizar 

el periodo de los costos, es necesario comparar el costo estimado de la producción contra el 

costo histórico o real es decir, el efectivamente erogado, que es el que va a predominar y 

nuevamente valuamos la producción terminada, en proceso y vendida,  para determinar si 

estimamos de más o de menos y, encontrar las diferencias o variaciones en el mismo para 

hacer los ajustes correspondientes  que  reflejen el costo histórico o real.    

El sistema de costos estándar es una técnica que se ubica en las etapas de planeación, 

coordinación y control del proceso administrativo.  
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“El término estándar se refiere al mejor método, la mejor condición o el mejor conjunto de 

detalles que se pueden idear en un momento determinado, tomando en consideración todos 

los factores restrictivos. Es decir que constituye la medida bajo la cual un producto, la 

operación de un proceso puede realizarse con el mayor grado de eficiencia”. (García, 2014), 

Como se hace la determinación del costo estándar: “Para elaborar el costo estándar se 

requiere de la participación de varias áreas de la empresa, como son: diseño, ingeniería de 

producto, ventas, producción, compras, costos, etc. El área de costos coordina la información 

proveniente de todas las áreas involucradas y se responsabiliza de calcular los costos estándar 

por unidad de producto terminado, elaborando una hoja de costos estándar para cada producto 

y considerando el estudio de cada uno de los elementos del costo de producción. La hoja de 

costos estándar se conoce también como fórmula, receta, maestro de producción, etc.”. 

(García, 2014). 

El costo estándar de conformidad con lo anterior, es  más estudiado, más analizado, ya no 

sobre la base de la experiencia de la empresa, sino más bien ya planeado, el qué  podríamos 

comparar con una fórmula que previamente ya se desarrolló y se comprobó, por lo que se le 

conoce como “el costo que debe ser”,  y con el cual se valuaran la producción terminada, la 

producción en proceso y la producción vendida, es decir el Costo de lo Vendido y al finalizar 

el periodo de los costos, es necesario analizar  el costo estándar de la producción contra el 

costo histórico o efectivamente erogado, pero en este caso el análisis se puede  realizar  

comparando  generalmente como en el ejemplo que sigue: 

x En materiales:  

Cantidad de materiales (kg., mt., lts., etc.), realmente consumidos, contra la cantidad de 

materiales que de acuerdo con el estándar debieron consumirse para ese nivel de producción. 

Precio de adquisición real de los materiales contra el precio que de acuerdo con el estándar 

debió manejarse.  

x En mano de obra: 

Cantidad de horas de mano de obra realmente utilizadas, contra la cantidad de horas que de 

acuerdo con el estándar debieron ser utilizadas para ese nivel de producción. 

Precio real de las horas de mano de obra, contra el precio que de acuerdo con el estándar de 

las horas de mano de obra debió manejarse. 

x En gastos indirectos de fábrica: 
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Cantidad de horas que se presupuestaron se podría utilizar la planta de acuerdo con su 

capacidad de producción contra las horas que realmente se ocuparon (cuando se toma como 

base de aplicación las horas de mano de obra como indicador de los gastos indirectos de 

fabricación para el uso de la maquinaria). 

Cantidad de gastos indirectos de fabricación que se presupuestaron contra gastos indirectos 

de fabricación realmente erogados. 

Cantidad de horas de mano de obra realmente utilizadas, contra la cantidad de horas  que de 

acuerdo con el estándar debieron ser utilizadas para ese nivel de producción  (cuando se toma 

como base de aplicación las horas de mano de obra  como indicador de los gastos indirectos 

de fabricación para el uso de la maquinaria). 

De dichas comparaciones van a surgir lo que conocemos como desviaciones estándar las 

cuales de acuerdo con la técnica de los costos ya se aplicarían a los resultados, es decir ya no 

se corrigen los costos de la producción terminada, la producción en proceso, y costo de 

producción vendida, las que quedarían valuadas a su costo estándar. 

 

Determinación del costo de ventas.  

LISR Artículo 39, quinto párrafo menciona que… “para determinar el costo del ejercicio, se 

excluirá el correspondiente a la mercancía no enajenada en el mismo, así como el de la 

producción en proceso, al cierre del ejercicio de que se trate” y el primer párrafo del mismo 

artículo menciona que “en todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen 

los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate”.   (Cámara de 

diputados LXIII Legislatura, H. Congreso de la Unión, México., 2016) 
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Cuadro número 1 Estado del Costo de Producción y de lo Vendido 

La Legislatura  S.A. 

Estado de Costos de Producción y  de lo Vendido. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 20xx 

       

  Inventario Inicial de materias primas   17500 

más: costo de materias primas recibidas   28000 

igual: Materias primas en disponibilidad   45500 

menos: Inventario Final de materias primas   12600 

igual: Tota de materias primas utilizadas   32900 

menos: Costo de materias primas indirectas utilizadas    4900 

igual: Costo de materias primas indirectas utilizadas    28000 

más: Mano de obra directa utilizada      

  Total de mano de obra  12600   

  Menos mano de obra indirecta  2100   

igual: Costo Primo    38500 

más: Cargos Indirectos   11900 

  *Materia prima Indirecta  4900   

  *Mano de obra indirecta  2100   

  *Diversas erogaciones fabriles  1400   

  *Depreciación Fabriles  3500   

  *Amortización Fabriles  0   

igual: Costos de Producción procesada    50400 

más: Inventario Inicial de producción en proceso   11900 

igual: Producción en proceso en disponibilidad   62300 

menos: Inventario Final de producción en proceso   16800 

igual: Costo de la producción terminada   45500 

más: Inventario inicial de artículos terminados   21000 

igual: Artículos terminados en disponibilidad   66500 

menos: Inventario final de artículos terminados   24500 

igual: Costo de los artículos vendidos     42000 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la investigación 

 

La contabilidad de costos tiene como finalidad el control de todas las operaciones productivas 

concentradas a través de un estado especial denominado: Estado de Fabricación o Estado de 

Producción que nos muestra el aspecto dinámico de la elaboración referida a un periodo 

determinado (Reyes, E. 1984), ahora bien, si a dicho estado le incorporamos el monto de los 

Inventario Inicial y final de artículos terminados, podremos obtener el Estado del costo de 

producción y Ventas.    

El estado del costo de producción y ventas es un documento financiero secundario y 

dinámico, “que muestra detalladamente el costo de la producción terminada y el costo de los 

artículos vendidos de una empresa de transformación, durante un periodo de costos”. (García, 

2014). Y como todo estado financiero consta de tres partes: Encabezado, Cuerpo y Pie. Y el 

cuerpo del mismo (cuadro no. 1), nos muestra los siguientes conceptos clasificados en tres 

partes o capítulos: Costo de las materias primas directas empleadas, costo de la producción 

terminada, costo de los artículos vendidos. 

 

Conclusiones: 

Un elemento primordial en la emisión de información financiera es el Costo de Ventas, dato 

fundamental para tomar decisiones diversas que permiten consolidar la competitividad de las 

organizaciones. En un entorno fiscal cada vez más regulado y preciso, la manera como se 

puede deducir este costo, conforme a lo anteriormente expuesto, permitirá cumplir 

correctamente con lo que establece la LISR para 2019, ya que las empresas industriales deben 

observar e implementar lo que la teoría de costos establece en los diferentes aspectos tratados.  

El beneficio para las mismas no se reduce a únicamente “cumplir” con los requisitos de las 

disposiciones fiscales y presentar de manera adecuada la declaración correspondiente, 

además le ayudara para controlar el proceso productivo, generando eficiencia en las etapas 

de transformación produciendo economías de escala y economías de alcance. 

La generación de información más confiable para la toma de decisiones, en aspectos  como: 

planeación de la producción, presupuestación de compra y existencias optimas de las 

materias primas, niveles de contratación de la mano de obra requerida, determinación de  
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gastos indirectos de fabricación acordes a las características de los procesos productivos, la 

utilización de la maquinaria en rangos relevantes de operación,  entre otros propicia entidades 

más capaces de responder al entorno altamente competitivo, dotando a los directivos de 

herramientas básicas para aprovechar coyunturas de mercado. 

La eficiencia fiscal debe estar en armonía con la eficiencia operativa por lo que la adecuada 

interpretación de las leyes fiscales aplicables y sus correspondientes aspectos de valuación, 

revelación y presentación conforme a las Normas de Información Financiera, permitirá lograr 

la convergencia entre ambos ámbitos de emisión de información, dando certeza en la 

recaudación del Impuesto sobre la Renta debido una pertinente aplicación de las deducciones 

autorizadas. El costo de ventas constituye en la gran mayoría de las empresas la deducción 

más relevante por ello a trascendencia en su adecuado cálculo, observando los métodos 

autorizados y los criterios de integración. 

Por ultimo podemos evidenciar que a la par de la evolución del marco jurídico legal de las 

contribuciones, la gestión contable debe adaptarse a la misma velocidad, procurando que la 

información cumpla con los requisitos mínimos prudenciales para su elaboración. 

 

Referencias Bibliográficas. 

Cámara de diputados LXIII Legislatura, H. Congreso de la Unión, México. (30 de Noviembre 

de 2016). Diputados.gob.mx. Recuperado el 20 de septiembre de 2019, de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lisr.htm 

Cárdenas, R. (2006). Contabilidad de costos 1. México: Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos A. C. 

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera A. C (CINIF). (2019). Normas de 

Información Financiera. México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos A. C. 

García, J. (2014). Contabilidad de Costos. 4ª Edición. México: McGraw-Hill Interamericana 

Editores S. A. de C. V. 

Hansen, D.R.; Mowen, M.M. (2007) Administración de Costos, Contabilidad y Control. 

México: Thomnson Reuters, S.A. de C.V. 

Río, C. D. (2011). Costos I Históricos: Introducción al estudio de la contabilidad de los costos 

industriales. 11ª Edición. México: Cengage Learning Editores, S. A. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 604



Reyes, E. (1984). Contabilidad de Costos, primer curso. 2da Edición, México: Editorial 

Limusa S. A. 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 605



 

 

 

 

El Presupuesto una Estrategia para la Pymes 
Manufactureras 

 

 

María Concepción Rodríguez Mercado1 

Esperanza Cotera Regalado2 

Miguel Zavala López3 

 

 

 
1Universidad Autónoma del Estado de México, cony_rome@hotmail.com 
2Universidad Autónoma del Estado de México, peracotera@hotmail.com 
3Universidad Autónoma del Estado de México, peracotera@hotmail.com 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 606



  
 
 
 

Resumen  

El propósito de este trabajo radica en determinar los beneficios que aporta a las Pymes 

industriales, la aplicación del presupuesto para generar estrategias de manejo de efectivo que 

posibilite una mejor toma de decisiones, para lograr este objetivo se entrevistó a siete 

empresarios de la zona de Valle de Chalco, ubicado en el Estado de México. Los 

descubrimientos que se encontraron identifican que los empresarios no aplican la técnica 

presupuestal, a través del presupuesto ni mucho menos conocen de los   aportes de esta 

herramienta.  

 

Palabras Clave: Presupuesto, Pymes industriales, maquiladoras 

 

Abstract  

The purpose of this work is to determine the benefits that contribute to the SMEs 

maquiladoras, the application of the budget to generate cash management strategies that 

allow better decision-making, to achieve this objective seven entrepreneurs from the Valle 

area were interviewed de Chalco, located in the State of Mexico. The findings that were 

found identify that entrepreneurs do not apply the budgetary technique, through the budget, 

much less know about the contributions of this tool. 

 

Keywords: Budget, industrial SMEs, maquiladoras 

 

 

Introducción  

Cada una de las empresas están conformadas por diferentes áreas funcionales que aportan 

actividades relevantes para la empresa, Marketing cuidara que los productos satisfagan las 

necesidades de sus clientes además de darles seguimiento para que de manera constante 

aumenten el consumo de sus productos, por otra parte, el área de Compras estará al pendiente 

de adquirir los insumos o mercancías según sea el caso, a precios convenientes considerando 

que la calidad sea óptima. En este sentido el área de finanzas es el fuerte corazón que genera 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 607



  
 
 
 

que los flujos de efectivo circulen en cada una de las demás áreas que conforman la entidad 

económica y contribuye a un buen manejo. 

Por diferentes causas las empresas no consideran la importancia de planear los resultados 

futuros para posicionarse dentro de su mercado, por medio de una herramienta eficiente como 

lo es la planeación. Lo Anterior se acentúa si se habla de las Pequeñas y Medianas Empresas 

(Pymes). Que son las que cuentan con poco personal y una moderada facturación, son de 

relevancia para la economía del país y de la región en donde se ubiquen.  Actualmente estas 

empresas están excluidas del mercado internacional, que está reservado para las grandes 

empresas, contando por ello con grandes limitaciones en cuanto a inversión.    

 

Problema de investigación 

Actualmente las pymes enfrentan diferentes retos que los posicionan en una situación 

vulnerable, uno de los más importantes es en el ámbito financiero, este problema se ve 

acentuado debido a que varias de estas empresas no utilizan la herramienta del presupuesto 

a manera de resumen (Barranco, 2013) menciona ocho de los más importantes problemas 

para una pyme que no utiliza el presupuesto  

1. Errores en el cálculo y previsión  de las ventas  

2. No determinar correctamente el costo de ventas  

3. Mala previsión de los gastos  

4. Calcular los mismos dividendos entre doce meses  

5. Solo usas datos históricos para realizar el presupuesto  

6. Marcar resultados inalcanzables  

7. No relacionar los objetivos con los responsables de las áreas  

8. Considerar que el presupuesto solo sirve en el área financiera y que no ayuda en la 

consecución de los objetivos de la empresa  

Considerando lo anterior se intuye que un sistema presupuestal requiere de un enorme 

esfuerzo para llevarlo a cabo, así como de un análisis detallado de cada una de las áreas que 

conforman a la empresa. 

Por otro lado las pequeñas y medianas empresas en su mayoría no tienen sistematizado los 

procesos productivos que registran y acumulan el costo de producción, mismo que se 
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considera relevante para la asignación del precio de venta, pero no solo eso sino que va de la 

mano del porcentaje de ganancia que tiene calculado la empresa para su debido crecimiento  

 

Pregunta de investigación  

Por lo anteriormente planteado se identifica la siguiente pregunta de investigación  

¿Qué estrategia genera un control del efectivo a través del presupuesto en las empresas 

industriales de Valle de Chalco? 

 

Objetivos de la investigación  

Identificar la aplicación de la estrategia en de manejo de efectivo por medio de presupuestar 

los procesos productivos y control de costos y gasto de las empresas industriales de Valle de 

Chalco. 

 

Hipótesis 

Si las empresas industriales de Valle de Chalco presupuestan el control del efectivo podrán 

generar una estrategia para controlar los procesos productivos, sus costos y gastos. 

  

Metodología  

El presente trabajo se basó en la información recopilada en diferentes autores, así como 

también en la generada por siete Pymes industriales ubicadas en Valle de Chalco, analizando 

sus características debido a que es un estudio de carácter cualitativo, exploratorio y 

transversal., que permita un diagnóstico de las condiciones del control de los procesos 

productivos, del costo y de los gastos para generar una estrategia  efectiva para el  flujo de 

efectivo a través de la aplicación del presupuesto  

Para obtener la información de las empresas industriales se aplicó un instrumento de diez 

ítems cerradas a los responsables del área de producción y a los dueños de las empresas por 

ser los responsables de la toma de decisiones, se considera aleatoria pues se eligió a partir 

que se les aplicara el cuestionario o no.  
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La importancia de las ´Pymes  

Las Pymes son sinónimo de preponderancia en cualquier país y a nivel internacional debido 

a que aportan el mayor porcentaje producción al Producto Interno Bruto (PIB) superando al 

menos aportando el 90% de este. (Bind.Erp, 2019)  Aportando al mismo tiempo un porcentaje 

significativo de empleos, para establecer con claridad que es una Pyme primero hay que 

enfatizar que es una clasificación de las empresas a partir del tamaño y los criterios 

comúnmente utilizados para estratificar  a estos entes económicos, es el número de 

empleados y el volumen de ventas anuales en algunos casos se calcula un factor que combina 

ambos datos para hacer más específico el estrato en donde se ubican, el Diario Oficial de la 

Federación se establece.  

 Que se clasifique de conformidad con la estratificación establecida en la fracción III 

del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa y en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 30 de junio de 2009.    

Tabla 1. Estratificación de las Pymes.  

Estratificación de trabajadores y ventas.  Tope máximo 

factor 

combinado  

  Sector  Rango de número 

 de trabajadores 

Rango de monto de 

 Ventas 

anuales (mdp) 

 

Micro  Todas  11-50  Hasta 4  4.6 

Pequeña   Comercio  11-30  De 4.1 a 100 93 

Industria y 

servicios  

11-50 De 4.1 a 100 95 

Medianas  Comercio  31-100 100.01 a 250 235 

 Industria  51-100 

Servicios  51-250 101.01 a 250 250 

Fuente: (Diario Oficial de la Federación , 2017) 
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Con base en lo anterior se señala que las Pymes a pesar de su gran importancia que deben de 

afrontar diferentes retos para lograr un posicionamiento en el mercado, pues según datos del 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) por medio de diferentes 

estudios realizados, señalan lo siguiente: del total de pymes el 31% son dirigidas por mujeres 

y el 69% hombres, tiene una participación muy importante  en el PIB, es decir más de la 

mitad de la producción del nuestro país está en manos de este tipo de empresas. Otros datos 

importantes los aporta la Secretaría de Economía indicando que el 40% del empleo es 

generado por las Pymes. 

 

Figura 1. Productividad de las Grandes Empresas  

Comparadas con las Pymes 

 
Fuente: (Bind.Erp, 2019) 

 

Un reto que deben enfrentar las Pymes segun la OCDE (2010) es aumentar la productividad 

pues comparadas con las empresas grandes, estan en seria desventaja esto porque en 

comparacion con las anteriores las microempresas estan a 2.9 veces menos y la medianas a 

1.9 veces menos productividad. (Bind.Erp, 2019)  Hay que aclarar que esa falta de 

productividad tiene un origen multifactorial pero uno de los más importantes tiene que ver 

con la falta de planeación de los recursos, sobre todo los financieros. En México existen más 

de 4.2 millones de empresas de las cuales el 99% pertenecen a las Pymes (Villafranco, 2017). 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 611



  
 
 
 

Figura 2. Concentración de Pymes en México. 

 
Fuente: (Bind.Erp, 2019) 

 

Como se puede notar en la anterior grafica la mayor concentración en número de empresas 

se concentra en el norte del país, sin embargo en el sur se cuenta son solo el 10% de pymes, 

se puede entonces ver que hay un desequilibrio muy marcado.  Para la aplicación de las 

políticas públicas, la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME), ha 

desarrollado el “Programa Nacional de Microempresas”. Este programa apoya a los 

empresarios con: a) capacitación grupal y consultoría in situ, b) homologación de imagen y 

c) financiamiento para quienes proporcionen los documentos legales completos.  

 

En el caso de las Pymes manufactureras se identifican como aquellas que participan en la 

producción de un bien, transformando los insumos en un artículo terminado, listo para el 

consumo, es el enlace entre el sector primario productor de materias primas y el mercado 

consumidor   para lograr que se cumpla con ciertos niveles de producción en el país. Por otro 

lado se ha planteado que por diferentes problemáticas de la Pymes, la duración de estas 

empresas en el mercado no va más allá de diez años, el INEGI ( 2014) realizo un estudio en 

donde señala que la esperanza de vida varía según el giro de la empresa y hasta en qué lugar 

se establezca va desde 5 años aproximadamente hasta el lapso de 10 casi diez años, en el caso 

particular de las empresas base de este trabajo, las empresa manufactureras en comparación 

con la media nacional, se puede observar que  
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Figura 3. Esperanza de Vida de la Pyme Manufacturera. 

 
Fuente: (INEGI, 2014) 

 

El Presupuesto  

Según Jorge Burbano (1995, pág. 16). “El presupuesto es la estimación programada, de 

manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 

organismo en un periodo determinado”, cabe destacar que el presupuesto es una herramienta 

de la planeación estratégica, porque por medio de este se puede planear resultados financieros 

a futuro. Para (Del Río, Del Río, & Del Río, 2009, pág. 11) “la búsqueda del óptimo 

aprovechamiento de los recursos con que cuenta una entidad, para el logro de sus objetivos” 

se puede considerar que existen diversos conceptos de presupuesto pero este es uno de los 

más completos  

El proceso de la elaboración del presupuesto lo identifica (Barranco, 2013) en la figura 4  
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Figura 4. El Proceso de Elaboración del Presupuesto  

 
Fuente: modificado de Barranco (2013). 

 

Para llevar a cabo un presupuesto de manera exitosa se requiere diferentes fuentes de 

información de la empresa, partiendo de la planeación estratégica de la empresa, 

considerando el crecimiento tiene proyectado a largo plazo y por lo tanto los montos de las 

inversiones a realizar, posteriormente se desarrollara el presupuesto de ventas  debido a su 

importancia debe de detallarse adecuadamente cada uno de sus componentes para tener la  

certeza que tiene fundamentada sus bases, posteriormente se elaborara el presupuesto de 

compras que considerara los inventarios iniciales y finales deseados para finalmente calcular 

las compras que sean necesarias para la empresa, por otra parte se calcularan los costos de 

producción como operativos suficientes para una buena operación de la empresa, para luego 

llevar a cabo el presupuesto de flujo de efectivo para identificar todas las entradas y salidas 

de dinero, sin considerar los gastos virtuales como son las depreciaciones y amortizaciones 

finalmente se integrara los estados financieros proforma. 

 

Ventajas del presupuesto 

 

Para (Burbano, 2011) existen las siguientes ventajas cuando se aplica un presupuesto en una 

empresa  
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1. Se determina si los recursos estarán disponible para  ejecutar las actividades y/o se 

procura la consecución de los mismos  

2. Se escogen aquellas decisiones que  reporten menores beneficios de la empresa  

3. Se aplican estos estándares en la determinación de presupuesto (materiales, de mano 

de obra y costos indirectos de fabricación) 

4. Se pondera el valor de las actividades  

Estas son solo algunas de las distintas ventajas que aporta el presupuesto para las empresa 

pero que para una Pyme representa una estrategia de sobrevivencia y posicionamiento en el 

mercado 

 

La estrategia como herramienta  

 

El origen de la palabra estrategia surge desde el ámbito militar posteriormente se ha 

socializado aplicándose en diversos ámbitos como la política, la cultura entre otros, la 

administración lo ha colocado como una herramienta de la fase de la planeación, generando 

términos como: Administración estratégica, planeación estratégica o evaluación estratégica 

(Contreras, 2003) citando a Davis (2000) en su definición expresa que la estrategia es “la 

estrategia  se caracteriza por tener múltiples opciones, múltiples caminos y múltiples 

resultados, es más complejo su diseño y son más difíciles de implementar que otras 

soluciones lineales”  

 

Tipos de Estrategias Empresariales  

Las estrategias corporativas consisten en ser creadas para un alcance a largo plazo y lograr 

el equilibrio empresarial, como de las empresas industriales, algunas que menciona (Manene, 

2013)  son varias y muy diversa las estrategias  

Para este estudio se tomara el apartado uno para tomas las estrategias funcionales y operativas 

que se identifica como una acción para utilizar y aplicar los recursos de cada una de las áreas 

del negocio para obtener una mayor maximización de los recursos a través de las áreas 

funcionales  
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Que se desglosa en las siguientes: 

x Estrategias tecnológicas  

x Estrategias de producción  

x Estrategias financieras  

x Estrategias de personal de ventas  

x Estrategias de gastos  

Como es lógico la estrategia que se considera es la estrategia financiera que hace énfasis en 

elegir con cuidado la selección de inversiones, para su renovación, ampliación y reposición. 

Así como marcar un posicionamiento económico-financiero aportando la independencia 

financiera a la empresa, analizar la   estructura financiera para marcar alternativas del 

financiamiento para las inversiones, por lo tanto seleccionar las fuentes y por ultimo aplicar 

la política de la distribución de las utilidades a los socios del negocio  

 

Alcance Del Sujeto de Estudio. 

El municipio de Valle de Chalco se encuentra ubicado al suroriente del Estado de México, 

se considera uno de los diez con mayor población en este estado con 416 235 pobladores, los 

niveles de pobreza de la población van de moderada a extrema según el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

Figura 5. Ubicación del Municipio de Valle de Chalco 

 
Fuente: (SEDESOL , 2011) 
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Presentación de los resultados  

Durante la aplicación del cuestionario fue relevante identificar la necesidad de que las siete 

empresas industriales requieren de capacitación y actualización sobre el control de sus 

procesos productivos, costos y gastos para generar eficiencia en el flujo de su efectivo. Este 

aspecto posibilita la permanencia en un mercado cada vez más exigente, sin embargo se 

reconoce el gran esfuerzo que han hecho para permanecer dentro del mismo  

 

Grafica 1. Aplica el presupuesto en su empresa?  

 
Fuente: Elaboración propia  

Los empresarios contestaron que en su mayoría no aplican el presupuesto en sus empresas lo 

que los hace vulnerables, porque quien tiene certeza en un objetivo ya sea a corto, mediano 

y largo plazo puede guiar sus resultados para que los propósitos se cumplan y no tener 

resultados no esperados. 
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Grafica 2. ¿Consideras que es importante llevar a cabo un presupuesto? 

 
Fuente: Elaboración propia  

Se puede observar que aun cuando se sabe de la importancia del presupuesto algunos de los 

dueños de las pymes industriales, piensan que el presupuesto no es importante para el 

equilibrio financiero. 

Conclusiones  

 

Las pymes son de gran importancia para propiciar el crecimiento y desarrollo económico de 

un país, o la zona en la que se ubiquen, estas deben de darle importancia a la generación del 

flujo de efectivo para solucionar los problemas financieros y aportar equilibrio a los ingresos 

y los costos y gastos  

El presupuesto es una herramienta indispensable en la actualidad, pues no puede ser 

substituida por ninguna otra, aun cuando se considere que se lleva a cabo una muy buena 

planeación, pues aporta estabilidad y certeza financiera a la empresa, en este caso a la 

industrial. 

Se pudo corroborar que no existe un eficiente control de los costos y gastos, que básicamente 

representan salidas de dinero, esto proviene de omisiones en el control de los procesos 

productivos que integran a los elementos y por lo tanto al costo del producto. 
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Por último se debe reestructurar algunos de los procesos para que permita que cada uno de 

los empleados de las empresas según su área adapte a sus necesidades los requerimientos del 

presupuesto 
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Resumen 

Las organizaciones buscan crear valor por medio de sus estrategias para la venta de sus 

productos, esta creación de valor está enfocada en la forma en que las empresas desarrollan 

sus productos, si estos son realizados por medio de un proceso adecuado y eficiente, que le 

permita a la compañía disminuir el costo y aumentar el trabajo en equipo de sus empleados. 

Además, crean valor por medio de la buena reputación que generan, con la mitigación del 

impacto que puede causar la producción de sus productos. Todo lo anterior, puede ser 

desarrollado por medio del Total Quality Management (TQM) y la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), ya que, la relación de estos dos elementos permite el cumplimiento del 

objetivo primordial que tiene toda organización de generar valor y mantener su 

competitividad en el tiempo. El objetivo de este trabajo es analizar si existe una relación entre 

el TQM y la RSE por medio de una investigación cualitativa de alcance documental. 

 

Palabras Claves: Total Quality Management, Responsabilidad social empresarial, 

competitividad, medio ambiente 

 

Abstract 

 Organizations seek to create value through their strategies for the sale of their products, this 

value creation is focused on the way in which companies produce their products, if these are 

made through an adequate and efficient process, which allows the company to reduce the 

cost and increase the teamwork of its employees. In addition, they create value through the 

good reputation their generate within the client, with mitigating of the impact that the 

production of their products can cause. All of this can be developed through Total Quality 

Management (TQM) and Corporate Social Responsibility (CSR) since the relationship of 

these two elements allows the fulfillment of the primary objective of any organization to 

generate value and maintain its competitiveness in time. 

 

Keywords: Total Quality Management, Corporate Social Responsibility, Competitiveness, 

Environment 
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Introducción 

  Este artículo pretende mostrar algunos aspectos importantes sobre la responsabilidad social 

empresarial y los sistemas de gestión de la calidad utilizados por las empresas para lograr 

una mejora continua, en especial Total Quality Management (TQM), así como la relación 

existente entre ambos. Muchas organizaciones tienen como principal objetivo aumentar el 

beneficio, con el fin de aumentar sus utilidades, sin tener en cuenta el papel que tienen las 

compañías dentro de la sociedad , que debería de ser actuar y realizar sus prácticas 

empresariales pensando tanto en mejorar sus compañías y a la vez contribuir a la sociedad, 

así, es como la responsabilidad empresarial tiene como objetivo generar un impacto positivo 

para la sociedad, mediante prácticas que ayudan a generar mayor competitividad y 

sostenibilidad para las compañías, en concordancia, el TQM ayuda en este proceso, ya que, 

permite mejorar las condiciones tanto internas como externas de una compañía por medio de 

la interacción en cada uno de los procesos, pues permite integrar cada componente 

convirtiendo cada persona en un cliente y permitiendo la participación de los empleados, el 

TQM integra una línea que inicia con el proveedor y finaliza con el cliente, ya que cada uno 

de estos se concibe como un consumidor. 

 

   Así, en la primera parte de este trabajo se realizará una recopilación de información donde 

se exponga el surgimiento, significado y los aspectos más relevantes de la responsabilidad 

social y la gestión de calidad total, más conocido en sus siglas en inglés como Total Quality 

Management (TQM), en esta parte se puede determinar que la responsabilidad social es un 

elemento decisivo para el crecimiento de país, pasando a ser un punto macro para el 

desarrollo social, ambiental sostenible y económicamente viable, permitiendo la mejora en 

la calidad de vida de los ciudadanos, dentro de las compañías se comienza con esta gestión 

de calidad involucrando al empleado como principal aliado en esta dinámica, logrando que 

éste agregue valor por medio de nuevas iniciativas que mejoren los procesos de calidad, ya 

que el concepto calidad ha transcendido y se orienta a la creación de conciencia y no solo en 

el producto, sino a la calidad de todos los procesos que la organización desarrolla y se le 

denomina total dado que abarca globalmente a toda la organización tanto a nivel humano 

como material implementando un adecuado trabajo desde la planeación, control que 

repercute en mejora continua.  
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 Luego, se creará un estado del arte, en el cual, mediante una revisión documental, se muestra 

la relación existente entre estas políticas, permitiendo contextualizar al lector sobre las 

investigaciones y avances que se han desarrollado a través del tiempo en estos temas, y se 

buscará la relación y/o concordancia teniendo en cuenta temas como la gestión del equipo 

humano, satisfacción del cliente, innovación y los procesos internos, posteriormente, se 

explicará la metodología abordada para la construcción de este artículo, así como el 

procedimiento y las técnicas utilizadas para obtener información acerca de su relación, donde 

se ubica la revisión documental como principal herramienta con un enfoque cualitativo 

buscando profundizar y analizar estos fenómenos empresariales.  

 

   Por último se realizarán algunas conclusiones, donde se denota la trayectoria de estos 

términos y la relación de ambos así como de la importancia para las empresas interna y 

externamente y para la sociedad en general, donde es importante reconocer los aportes que 

han realizado algunos autores para mejorar los procesos y darle transcendencia al termino de 

calidad, con estrategias empresariales que aún son utilizadas por muchas organizaciones, 

permitiéndoles ser sostenibles y con permanencia en un mercado tan agresivo y exigente, 

construyendo y aportando a la economía y desarrollo del país. 

 

La Gestión de la Calidad Total (TQM) 

   La gestión de calidad total se refiere al término inglés Total Quality Management (TQM), 

conocido y estudiado hoy en día por varios autores tal y como lo muestra la literatura, 

actualmente se tienen algunas diferencias con respecto a si este es una teoría, una estrategia, 

un modelo o una filosofía, pues su principal enfoque es analizar algunos de sus aspectos 

relevantes como el surgimiento e importancia en el mundo empresarial. 

 

   El surgimiento de la gestión de calidad se dio durante la segunda guerra mundial, cuando 

surgió la necesidad de mejorar la calidad de los materiales de guerra. Para Pinto Molina 

(1998) “la evolución histórica de la gestión de calidad comenzaría con la artesanía, pasando 

por la revolución industrial, la producción de masas, la inspección, el control, la garantía de 

calidad y, finalmente, la gestión de calidad total y excelencia organizativa.” Donde los 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 624



 
 

 

autores que más contribuyeron a este tema y a su desarrollo han sido Edward Deming, Joseph 

Juran y Phillip.B Crosby. 

 

   En consecuencia, estos autores tratan de mostrar cuáles son los aspectos relevantes para 

desarrollar una cultura de calidad, con un enfoque basado en el cliente y el compromiso de 

la dirección mediante una integración global de cada parte de la empresa, tales como la 

formación y participación del personal, el liderazgo, gestión de los procesos, planificación, 

la cooperación entre los diferentes agentes de control y la mejora continua. Así pues, calidad 

total, de acuerdo con la postura de Deming, de puede entender como un sistema de 

mejoramiento de la producción que ayuda alcanzar las metas propuestas, reducir costos y por 

consiguiente incrementar la productividad empresarial, ésta busca la integración de todas las 

funciones y procesos de una organización con el fin de lograr la mejora continua en los 

estándares de calidad. Actualmente existen libros de administración donde Deming indica 

cómo instrumentar el mejoramiento de la calidad a partir de herramientas como el círculo de 

Deming, los catorce puntos y siete pecados mortales en las organizaciones (Carro Paz & 

González Gómez). 

 

   Del mismo modo, de acuerdo a la revisión de otras investigaciones se puede determinar 

que este concepto tiene opiniones muy similares entre los autores, según Tarí Guilló & García 

Fernández (2009) “la gestión de la calidad es un sistema de gestión que persigue el 

mantenimiento y la mejora continua de todas las funciones de la organización con el objetivo 

de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes”. 

 

   Por tanto, la importancia de la calidad total inicia al tener en cuenta que es un aspecto que 

impacta a toda la organización desde la “gestión del personal y clientes, relaciones con 

proveedores, comunicación de información, enfoque en el cliente, gestión de las relaciones 

externas, gestión estratégica de la calidad, estructura de equipos, planificación operativa, 

sistemas de medidas, cultura corporativa” (Black y Porter, 1995, 1996), en consecuencia, este 

tema está en la organización desde la entrada haciendo referencia al diseño y proveedor, 

igualmente en el proceso dónde se encuentra el talento humano, equipo, actividades y 

elaboración de productos y por último la salida dónde se encuentran los clientes, autoridades 
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competentes y la sociedad misma, según la norma ISO 9000 la calidad es “ la totalidad de las 

características de una (entidad proceso, producto, sistema o persona) que le confieren aptitud 

para satisfacer las necesidades establecidas empíricas” como plantea Carro Paz & González 

Gómez, es importante resaltar que la calidad anteriormente estaba más enfocada solo al 

producto y a las cualidades de este, dejando de lado los procesos, motivo por el cual era más 

difícil identificar o evitar fallas, generando reprocesos e incrementos en costos y en ocasiones 

pérdidas de clientes cuando los productos presentan alteraciones. 

  Por otra parte el TQM tiene una serie de características que aluden a lo anteriormente 

expuesto, lo cual es prevenir y eliminar problemas por medio de la creación de un medio 

ambiente que dé respuesta a las necesidades del cliente, donde todos los integrantes de la 

organización la conozcan y agreguen valor a esta, por tal motivo el TQM “se enfoca en las 

necesidades del cliente y en la mejora continua de los procesos, esto hace que a veces las 

cualidades superen las expectativas que tienen los clientes de una organización (Bates 

1993)”.  

 

  Es necesario entonces resaltar algunas implicaciones que se deben tener en cuenta cuando 

se habla de gestión de calidad a nivel interno y externo, ya que si no se practica de manera 

adecuada dentro de la organización o no se hace, repercutirá en situaciones como: variación 

en costos de la participación en el mercado, el prestigio de la organización, la responsabilidad 

en la calidad de los productos, igualmente implicaciones internacionales, aumentando los 

gastos en las compañías, en personal, reproceso, garantías, ya que, es claro que las compañías 

deben cumplir no solo expectativas de precio, rapidez y atención sino también de calidad, es 

por ello que si se emplea una buena gestión de calidad se puede garantizar la supervivencia 

de la compañía a largo plazo, además de su crecimiento y su rentabilidad, siendo competitiva 

y asegurando la satisfacción de los diferentes agentes. 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

   En el transcurso de los años, la sociedad ha ido evolucionando el concepto que tiene de una 

empresa u organización, pues antes se pensaba que estás generaban trabajo y riquezas para 

sus dueños, pero ahora el pensamiento ha cambiado, y la sociedad considera que las empresas 

deben hacer un aporte, no solo en lo económico, sino también en lo social y ambiental. Es 
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este sentido, la empresa se convierte en un agente central del desarrollo y es considerada “no 

solo como un instrumento para obtener ganancias, sino como un actor social dotado de una 

cultura propia, capaz de crear identidad” (Kirschner, 2005, pág. 32) 

 

   Bajo este contexto, abordaremos el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

la cual surge en el siglo XIX en Europa y Estados Unidos, debido a movimientos sociales 

que protestaban porque las empresas vendían productos que dañaban la salud social 

(Carnegie 1889 citado por Vélez, 2011). Protestas que a través del tiempo dieron origen a un 

nuevo paradigma de la gestión empresarial, que actualmente es muy escuchado a nivel 

internacional, y ha empezado a ser utilizado por las organizaciones, puesto que, la RSE 

establece que las empresas se deben integrar voluntariamente a la actuación socialmente 

responsable, desarrollando técnicas sustentables en la producción y el uso de los recursos 

naturales (Welford, 2002). Así también, estas empresas con RSE deben comportarse de 

acuerdo con los intereses que les demanden los diferentes grupos de interés, conocidos como 

stakeholders, con el objetivo de contribuir a un desarrollo social, ambiental sostenible y 

económicamente viable (Lafuente, Viñuales, Pueyo y Llaría, 2003). 

 

   Es importante aclarar, que la RSE es inherente a la empresa, distinto es que en los últimos 

tiempos se ha venido integrando en las organizaciones como una forma de gestionar y 

negociar, debido a que se ocupa de que sus actividades se realicen de forma razonable en 

cuanto a lo económico, social y ambiental, teniendo en cuenta los beneficios de los distintos 

grupos de interés y buscando la sustentabilidad de las generaciones futuras (Agueros, 

Rodríguez, & Sandoval, s.f.). 

 

   Como definición de la RSE se puede decir que es “el compromiso que asume una empresa 

para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus 

empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad 

de vida”, (WBCSD, World Business Council for Sustainable Development). Implementarla 

en las organizaciones genera una mejor reputación de estas, ya que están contribuyendo al 

mejoramiento continuo de la sociedad y del medio ambiente, puesto que con sus ganancias 
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invierten en obras o proyectos que ayudan a mitigar el daño que causan por la producción de 

sus productos o prestación de servicios. 

 

   La RSE tiene beneficios y principios empresariales que mejoran las relaciones con los 

grupos afectados por la actividad empresarial, la implementación de un plan de RSE, se 

requiere de varias etapas, la primera es la preparación, que implica que la gerencia identifique 

los beneficios, y se comprometa con la ejecución; la segunda es el diagnóstico, de todos los 

procesos de la organización; la tercera es la planificación estratégica y operativa, que se 

enfoca en definir las estrategias que debe seguir la compañía; la cuarta es la implantación, en 

donde deben darle un orden jerárquico a su impacto y capacidades técnicas y económicas 

para llevarlas a cabo; por último, la comunicación, que pretende informar a toda la empresa 

y  descentralizar al información.  

 

   Por otra parte, el objetivo básico de la RSE “es suministrar elementos de dirección y gestión 

consistentes para el desarrollo de un modelo de empresa sostenible, que satisfaga las 

necesidades de los grupos de interés y que genere externalidades socialmente responsables” 

(Agueros, Rodríguez, & Sandoval, s.f., pág. 242). Para que las organizaciones cumplan con 

estos objetivos deben partir de unos principios básicos congruentes con el concepto de RSE 

y las necesidades de los grupos de interés, es por ello, que a continuación se va hacer 

referencia a estos dos últimos puntos. 

 

   Primero, los principios básicos de la RSE son: la transparencia, que está enfocada en la 

información que las empresas muestran a los usuarios sobre su accionar en lo social y 

ambiental; la materialidad, que se basa en el accionar de la compañía teniendo en cuanta las 

necesidades y afectaciones que esto pueda causar; la verificabilidad, es el sometimiento de 

la empresas a comprobar sus actuaciones; visión amplia, busca centrar los objetivos de la 

organización en la RSE; la mejora continua, se enfoca en la permanencia de la organización 

en el mercado; y la naturaleza social y organizacional, destaca el valor y el papel del ser 

humano como ente individual y social, origen y fin de la organización (Agueros, Rodríguez, 

& Sandoval, s.f.). Segundo, los grupos de interés implicados en el tema de la RSE, también 

conocidos como los stakeholders, se pueden entender como el conjunto de personas que 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 628



 
 

 

influye o se ven afectadas por las actividades que realiza una organización (Romo, 2016), es 

decir, como los proveedores, consumidores, empleados, competidores, comunidades, entre 

otros. 

 

   En cuanto al alcance de la RSE, se tiene que puede ser depende del contexto o situación, 

algunas tipologías son: alcance social y de desarrollo, alcance solidario e igualitario, alcance 

de autoreferencia, alcance ético sistémico y alcance ético y de valores (Brown, 2010, pág. 

103). 

 

   Finalmente, se puede decir que la RSE es una acción que el sector empresarial debe 

enfrentar para realizar proyectos y responder a las necesidades de la sociedad, haciendo 

cumplir y respetar los derechos humanos, ayudando al medio ambiente, y la economía. 

 

Relación del Total Quality Management y Resposabilidad Social Empresarial 

   Actualmente en la literatura se evidencian hallazgos acerca de la relación existente entre la 

gestión total de la calidad (TQM) y la responsabilidad social y empresarial (RSE), según lo 

planteado por Zapata Gomez & Sarache Castro (2013) se puede decir que la gestión total de 

la calidad y la responsabilidad social y empresarial comparten un 78% de aspectos en común 

entre los cuales principalmente se encuentran: la gestión del equipo humano, satisfacción del 

cliente, innovación y los procesos internos. Estos a su vez plantean que, al desarrollar un 

modelo de negocio donde la responsabilidad social y empresarial se integren se puede generar 

valor en las organizaciones, incrementando la calidad de los productos y servicios ofrecidos 

(Pérez-Aranda Canela, 2016). 

 

   Debido a esto la gestión de la calidad considera elementos de la responsabilidad social, de 

lo cual se puede concluir que la gestión de la calidad puede ayudar a desarrollar algunas 

dimensiones de la responsabilidad social, como la satisfacción de expectativas de los clientes 

y otros grupos de interés, los cuales pueden ser empleados, proveedores, inversores y 

sociedad en general (Tarì Guillò & Garcìa Fernàndez, 2011) 
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   Autores como Deming, Juran y Crosby sugieren que tanto los aspectos éticos como el 

respeto por las personas son elementos fundamentales que permiten mejorar la calidad, por 

lo cual es importante que existan relaciones éticas entre directivos, empleados y clientes. 

Durante el proceso de la evolución de la calidad cada vez ha sido más importante el concepto 

de responsabilidad social, ya que es evidente una preocupación por los aspectos humanos en 

cuanto a la calidad de trabajo y satisfacción de los empleados, siendo estos considerados 

elementos importantes dentro del marco de la responsabilidad social. En los 16 modelos de 

calidad revisados por Talwar en 2009 se evidencia que todos incluyen la responsabilidad 

social como un elemento clave, también existen modelos como MBNQA y EFQM que 

consideran algunas prácticas de la responsabilidad social como prácticas de gestión de la 

calidad y lo mismo ocurre con la norma ISO 26000; cabe mencionar que la norma ISO 9000, 

norma que abarca temas sobre gestión y control de la calidad influyó en etapas para la 

estandarización de la responsabilidad social (Tarì Guillò & Garcìa Fernàndez, 2011). 

 

   Así mismo es importante resaltar que “la RSE contribuye a la mejora integral de la calidad 

de gestión de la empresa y a que ésta desempeñe un papel más positivo con todos sus grupos 

de interés y con la sociedad. En esa medida, la generalización de las prácticas de RSE puede 

tener una doble utilidad social: potenciar las aportaciones positivas de las empresas a la 

sociedad y, sobre todo, consolidar un tejido empresarial más consistente, eficiente y 

competitivo” (Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, 2005). 

 

   La responsabilidad social y empresarial tiene muchas definiciones teniendo en cuenta la 

gran cantidad de ámbitos donde se aplica, pero en términos generales puede considerarse 

como la implantación de sistemas de gestión, información y medición del comportamiento 

socialmente responsable de una organización, supone cambios drásticos dentro de las 

organizaciones y de sus directivos ya que deben enfrentarse a cambios profundos en el 

sistema empresarial provenientes del exterior consideradas como respuestas o anticipaciones 

a evoluciones futuras, algunas de estas son: llegada de tecnología revolucionaria, productos 

sustitutos y cambios en la demanda, por lo que, una de las actuaciones fundamentales que 

permiten la amortización de las contingencias generadas por las situaciones mencionadas 
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anteriormente es la aplicación de la política de la calidad total, siendo ésta una de las más 

relevantes dentro de la gestión. (Jimènez Montañès, 2008). 

 

   Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente puede decirse que la RSE es un indicio que 

muestra la manera en la cual las empresas están haciendo sus productos ya que no se centra 

únicamente en la sociedad sino en ámbitos económicos, ambientales y procesos internos de 

la organización, si todo esto se encuentra alineado con estándares de calidad, se crea calidad 

internamente satisfaciendo empleados y externamente cumpliendo las expectativas de los 

clientes y demás stakeholders. 

   Entre las conclusiones obtenidas por (VIdal Vàsquez & Soto Rodrìguez , 2012) se dice que: 

“La implantación de los principios de Gestión de la Calidad Total a través de 

cualquiera de los Modelos más relevantes -EFQM, Deming, Malcolm Baldrige o 

Iberoamericano- y la integración de las preocupaciones sociales y medioambientales 

en la estrategia y operaciones de la organización - Responsabilidad Social 

Corporativa- supone para las organizaciones una posibilidad manifiesta de lograr 

establecer ventajas competitivas a largo plazo que les permitirá además, lograr la 

excelencia siendo socialmente responsables”. 

 

   Para finalizar es posible afirmar que la gestión total de la calidad tiene una dimensión ética 

muy bien establecida y considera fundamentalmente tener contempladas las necesidades y 

los intereses de los stakeholders no solo los intereses de los directivos y/o propietarios de la 

organización, por lo cual, tanto la gestión total de la calidad como responsabilidad social 

empresarial comparten las mismas bases éticas así lo argumenta (Moir, 2001) 

  Sin embargo, Ghobadian et al. (2007) apunta que el desarrollo de la TQM no asegura el 

desarrollo de la RSE en una empresa, dado que en sus investigaciones no pudo establecer 

relaciones directas en la aplicación empresarial entre ambos constructos. (Pèrez-Aranda 

Canela, 2016) 
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Metodología de la Investigación 

    El presente artículo fue realizado bajo un enfoque cualitativo con un alcance documental, 

dado que se busca profundizar, analizar y relacionar los temas de la gestión de la calidad total 

con la responsabilidad social empresarial. Dicho alcance documental se enfocó en la revisión 

de la literatura existente sobre estos temas, buscando hacer un análisis, descripción, 

interpretación y comparación de diferentes posturas sobre una realidad actual. La recolección 

de información se llevó bajo la búsqueda de fichas bibliográficas, documentos como: libros, 

revistas, periódicos, memorias, documentos electrónicos como páginas web, etc., todo lo 

anterior fue sintetizado en un estado del arte. En adición, la investigación se centra en 

encontrar puntos de interés tanto en el presente como pasado cercano, conocer e identificar 

cómo afecta estos conceptos en el campo social, económico y ambiental. 

 

Resultados 

   Posterior a la búsqueda y recolección de información se obtuvo que existen diferentes 

percepciones del concepto de calidad dado que se puede enfocar en diferentes ámbitos, pero 

para el caso empresarial se dice que, la calidad es un factor primordial que se debe incluir en 

todo el proceso de la organización tanto en la parte humana como material. Además, existen 

diferentes tipos de gestión de la calidad, pero en el se enfocó es uno llamado “sistema Sispro”, 

es un modelo que comprende procesos de planeación, calificación, evaluación de desempeño 

y desarrollo de proveedores; este permite identificar y evaluar el comportamiento de estos, 

determinando los riesgos y las oportunidades por los cuales pueden ser afectados al realizar 

malas prácticas y acciones. También, se observó que la implementación de un buen sistema 

de calidad puede traer resultados favorables para la empresa tales como: incremento en la 

satisfacción del cliente lo que conlleva a una fidelización cliente-empresa, el trabajo interno 

que se realiza en la empresa se vuelve más eficiente y eficaz aumentando la productividad 

total, aumento de los beneficios esperados, disminución de los costes y lo más importante 

mayor calidad de los productos y servicios; al final de todo la calidad de un producto es la 

muestra de que una empresa está bien organizada y estructurada en todos sus procesos.  

 

  Con relación a la planeación de la calidad, se identificó que se deben tener claros los 

objetivos que la organización desea cumplir, pero a su vez tener una comunicación asertiva 
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con sus empleados que permita mejorar las relaciones empleados-directivos; se podría 

evidenciar que las empresas con mayor nivel de gestión de calidad total pueden establecer 

un nivel medio de responsabilidad social con su grupo de interés. 

    

  Los resultados indican que las empresas mientras mayor nivel de gestión de calidad tengan 

mayor contribución aportan a las tres dimensiones como son: económicas, sociales y 

medioambientales las cuales están ligadas a la responsabilidad social empresarial. Además, 

estas prácticas han permitido que las organizaciones desarrollen análisis internos y externos 

para así conocer las necesidades y exigencias de los grupos de interés y poderlas incorporar 

en las estrategias que la empresa desarrolla día tras día, lo que proporciona información 

relevante para definir acciones de mejora. Por otro lado, se obtuvo que los aspectos 

relacionados con la gestión de la calidad del personal caracterizan la cultura que la 

organización implementa, pues se evidencia que la participación, comunicación, trabajo en 

equipo, capacitación y el reconocimiento son características que se presentan cuando se está 

implementando una buena responsabilidad social conjunto con la gestión de la calidad. 

Además, una buena gestión de la calidad permite cumplir con las expectativas de demanda 

que los grupos de interés están buscando, lo cual es una característica de la responsabilidad 

social que deben cumplir las organizaciones. 

 

Conclusiones 

   En el entorno económico actual, las organizaciones están en la búsqueda de un éxito 

continuo y una competitividad a largo plazo, lo cual no solo está enfocado a un control de 

costos ni un precio de venta alto, sino que además involucra otros factores tales como la 

innovación, la gestión de la calidad total, la responsabilidad social empresarial, tecnología 

entre otros. 

 

   Refiriéndose a lo que es la responsabilidad social empresarial se puede considerar que es 

un enfoque de negocio que está alcanzando gran auge en el mundo empresarial dado que 

permite la creación de valor a largo plazo para accionistas, pero se asume riesgos y 

oportunidades en aspectos económicos, sociales y ambientales, lo que en definitiva aporta al 

desarrollo sostenible. Además, se considera una herramienta de implementación voluntaria 
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de sistemas de gestión, medición e información de procedimientos sociales de una 

organización, considerando los grupos de interés. Por otro parte, la RSE se establece como 

el desarrollo de estrategias de Sostenibilidad Corporativa, dado que está centrada en puntos 

de interés como, las preocupaciones medioambientales y sociales de las operaciones 

comerciales que relacionan los grupos de interés (stakeholders); el compromiso, el desarrollo 

económico continuo, el progreso en la calidad de vida de sus trabajadores y de la sociedad.  

 

  El impacto que ocasiona la RSE en las organizaciones está desarrollado en tres dimensiones, 

la dimensión económica, ambiental, social, son importantes ya que mediante éstas se logra 

el objetivo primordial de toda organización la generación de valor y el desarrollo sostenible, 

pero además es necesario establecer y desarrollar un sistema de gestión enfocado en 

resultados económicos, de rentabilidad y rendimiento. En adicción, el concepto de RSE 

abarca otros elementos conceptuales de gran interés para el cumplimiento del objetivo 

primordial como son, compromiso, filantropía, acción social, ética empresarial, marketing, 

códigos de conducta, código de buen gobierno, empresa ciudadana y auditoria social. 

 

   Otro factor relevante es la gestión de calidad total TQM, el cual se orienta a la creación de 

conciencia sobre la calidad, que no solo se refiere a la calidad del producto, sino a la calidad 

de todos los procesos que la organización desarrolla y se la denomina total dado que abarca 

globalmente a toda la organización tanto a nivel humano como material. Además, el objetivo 

de la calidad en las organizaciones se está tornando muy importante, puesto que para 

mantenerse en el mercado empresarial y tener una buena competitividad es primordial el 

factor estratégico calidad en todos sus ámbitos, pero esto significa un incremento de costes 

empresariales.  

 

  Es importante conocer que la gestión de la calidad está relacionada con el ciclo PHVA, 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar, pues la implementación permite que las organizaciones 

tengan una mejora integral en la competitividad de sus productos y servicios, permitiendo 

una mejora continua de la calidad, optimizando la productividad, reduciendo costes, 

aumentando la participación en el mercado e incrementando la rentabilidad de las 

organizaciones. Iniciar un procesos de calidad total significa que las organizaciones se están 
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abriendo nuevos caminos en el cual buscan mejorar la calidad en la comunicación, los 

conocimientos, la participación, la integración y muy importante las relaciones de su capital 

humano; este enfoque puede ir orientado a cualquiera de sus stakeholders, que pueden ser 

desde sus proveedores, hasta su propio personal de planta que trabaje en ella, hasta sus 

clientes principales como secundarios; la calidad con sus proveedores aporta resultados 

positivos lo cual será clave para la organización.  

 

  Además, para obtener una buena gestión de calidad se debe empezar centrándose en las 

exigencias que los consumidores externos, pues esto permite identificar las relaciones cliente 

proveedor internas y sus exigencias, para luego relacionar con las exigencias del proveedor 

externo; una buena calidad al cliente externo se conseguirá si se brinda una atención total por 

la organización en condiciones de oportunidad, completitud y exactitud.  

 

  Por otro lado, es importante el análisis de las actividades que se involucran en la gestión de 

la calidad total pues esta desarrolla funciones específicas como: definir objetivos, misiones, 

responsabilidades que la organización en conjunto debe cumplir, identificar, determinar y 

analizar las necesidades y exigencias que los clientes y proveedores tienen y definir las tareas 

que generan valor pero no generan calidad pues eso conlleva a realizar análisis de si es 

importante mantenerlas en la organización, así mismos definir todos los diferentes costes de 

calidad que son consumidos por ellos mismos, sin embargo, para asegurar un buen éxito en 

la aplicación del TQM es necesario relacionar e identificar los costos de la calidad con las 

actividades, pues esto permite la identificación de costos innecesarios que nacen de la 

realización incorrecta de las actividades.  

 

  En adición, se debe tener claro que la gestión estratégica implica la utilización de la 

información que la empresa puede proporcionar sobre los costes, esto para el desarrollo e 

identificación de estrategias que conlleven a obtener una ventaja competitiva como la calidad 

total, lo que implica generar un mejor valor agregado al cliente, pues esto puede entenderse 

como lo que el cliente percibe (recibe) y lo que realmente está dispuesto a pagar por ello. 
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  Por último, la implementación de un sistema de gestión de calidad total conlleva a crear 

conciencia para el desarrollo e implementación de la responsabilidad social empresarial, pues 

al desarrollar de manera amplia las prácticas del TQM indistintamente se están desarrollando 

acciones, valores, compromisos que, a su vez, están asociados a la responsabilidad social 

empresarial, trabajar en conjunto estos dos términos permite el cumplimiento del objetivo 

primordial que toda organización tiene generar valor y mantener su competitividad en el 

tiempo.  
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Resumen 

Esta investigación se centra en la realización de un estudio diagnostico en las PYMES 

(Pequeñas y Medianas Empresas) manufactureras de Colotlán, Jalisco. Con el fin de realizar 

y/o elaborar propuestas de mejora en el uso de la información financiera adecuada para su 

desarrollo y así evitar o minimizar el rezago en que se encuentran inmersas actualmente. Se 

desarrolló aplicando encuesta a una muestra confiable de las empresas manufactureras de 

esta población. El universo de empresas manufactureras en Ocotlán son 172, a las cuales se 

aplicó fórmula estadística para el muestreo probabilístico, resultando una muestra de 51 

empresas a las que se les deberá aplicar el cuestionario. La muestra se calculó con una 

confianza del 95% y un margen de error de +/- 5%.  El cuestionario se elaboró considerando 

la caracterización de las empresas manufactureras de Colotlán, Jalisco. Donde el resultó que 

todas son PYMES de acuerdo con el análisis de datos encontrados. Se tomó la variable 

información financiera, capacidad administrativa y capacidad financiera de las empresas para 

la toma de decisiones financieras. Se estandarizó el cuestionario y aplicó a la empresa 

muestra, tabulándose los resultados y graficándose, para su posterior análisis. Este trabajo de 

investigación comprobó que la  mayoría de las empresas PYMES manufactureras de 

Colotlán, no utilizan la información financiera para la toma de decisiones. Con los resultados 

obtenidos se afirma que son pocas las empresas que utilizan la información financiera, lo que 

en gran parte incide en el lento desarrollo y poco crecimiento económico de la región norte 

de Jalisco. 

 

Palabras Clave: PYME, Información Financiera, Manufacturera 

 

Abstract 

This research focuses on conducting a diagnostic study in manufacturing SMEs (Small and 

Medium Enterprises) in Colotlán, Jalisco. In order to make and / or develop proposals for 

improvement in the use of adequate financial information for its development and thus avoid 

or minimize the lag in which they are currently immersed. It was developed by applying a 

survey to a reliable sample of manufacturing companies in this population. The universe of 

manufacturing companies in Colotlán is 172, to which statistical formula was applied for 

probabilistic sampling, resulting in a sample of 51 companies to which the questionnaire 
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should be applied. The sample was calculated with 95% confidence and a margin of error of 

+/- 5%. The questionnaire was prepared considering the characterization of manufacturing 

companies in Colotlán, Jalisco. Where it turned out that all are SMEs according to the 

analysis of data found. The variable financial information, administrative capacity and 

financial capacity of companies for financial decision making was taken. The questionnaire 

was standardized and applied to the sample companies, tabulating the results and graphing, 

for later analysis. This research work proved that most of the manufacturing companies in 

Colotlán do not use financial information for decision making. With the results obtained, it 

is affirmed that there are few companies that use financial information, which in large part 

affects the slow development and low economic growth of the northern region of Jalisco. 

 

Keywords: SMEs, Financial Information, Manufacturing 

 

Introducción 

El entorno, las empresas y los propios individuos tienden a cambiar rápidamente, es por esto 

que todas las cuestiones e interrogantes que acompañan los sistemas tienen que acoplarse al 

ritmo que rigen las normas del nuevo orden social, de producción y empresarial. 

Desde finales del siglo pasado, la economía mexicana se ha visto inmersa en un proceso de 

modernización productiva y cambio estructural, que dado su naturaleza y alcances puede ser 

caracterizado como un nuevo patrón de industrialización. 

De acuerdo a las características de los sistemas de manufactura dominantes en este ramo, se 

puede observar que esta mantiene un rezago muy notable respecto a las industrias líderes 

internacionalmente, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

Los primeros tipos, tienen un rezago muy grande respecto a la tecnología tatamente 

automatizada; el rezago de las medianas empresas es mucho menor, no así las grandes 

empresas, ya que están compitiendo en tecnología, sobretodo en maquinaria y equipo, con 

las industrias de los países desarrollados. 

Actualmente el proceso de globalización y trasformación trae consigo avances tecnológicos 

importantes para el desarrollo económico de la PYME manufacturera a nivel internacional, 

sin embargo se ve rezagada, a causa de estos avances tecnológicos, esto limita su 

administración, es por ello que las exigencias implícitas de estos cambios hacen 
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indispensable que la empresa PYME manufacturera utilice la información de índole 

financiero para la toma de decisiones, de forma tal, que estas decisiones financieras se tomen 

de manera racional y acorde a los objetivos de la empresa. 

 

Importancia de la Información Financiera en las PYMES 

Cuando se hace referencia a información financiera se refiere a la contabilidad y, por lo tanto, 

a la base de toma de decisiones de las entidades económicas en México. 

Los sistemas de información son necesarios en todas las empresas independientemente de su 

tamaño, la contabilidad es una de las áreas indicadas para proporcionar dicha información. 

Debe contar con subsistemas que le permitan obtener la información de una manera 

confiable, oportuna y de acuerdo a las necesidades de cada empresa. El hecho de ser PYMES 

no las exime de contar con sistemas de información que les permitan evitar problemas o 

disminuirlos en su caso. 

Con relación a los sistemas de información financiera, que es uno de los problemas que 

aquejan a las PYMES, pueden parecer en ocasiones los más difíciles de establecer o 

identificar.  

Estudios realizados por Ruiz (1995) y Skertchly (2000), entre otros, llegan a la conclusión 

de que la mayoría son empresas micro y familiares; lo cual provoca que estas tengan 

problemas, como: desperdicios, mermas, falta de organización y de sistemas, deficiencia en 

las operaciones productivas que los han llevado a pérdidas de clientes y, por lo tanto, 

económicas. También han detectado otros problemas, como que los familiares ocupen 

puestos gerenciales, tomen decisiones y sean, a su vez familiares los propios empleados en 

la organización.  

En algunos casos este tipo de problemas provocaron la quiebra de las empresas. Sólo el 3.1% 

de las mismas lograron superarlos, pero en su mayoría aún continúan con anomalías 

organizacionales, ahora con mayor personal, sin controles y sistemas de información 

adecuados a sus necesidades, que en su mayoría provocan que no permanezcan en el mercado 

o no sean competitivas para el mundo globalizado en el que se desarrollan. 

Con base al artículo consultado, por lo general en las PYMES el énfasis está puesto en la 

producción antes que, en la gestión, sobre todo cuando quién tuvo la idea de producir algo es 

quien también la implementa. Esta personalización del trabajo, en el que una misma persona 
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o un reducido grupo de personas son los creadores, gestores y ejecutores, parece ser una 

característica en el nacimiento de la gran mayoría de las PYMES junto con la existencia de 

un nicho del mercado que sus propulsores estiman no cubierto, o cubierto 

insatisfactoriamente. Hoy las PYMES están sometidas a exigencias de mercado inexistentes 

en el pasado. La creciente competitividad está forzando a auscultar nuevos mercados, nuevas 

líneas de productos, y a reducir costos buscando optimizar el uso de los escasos recursos 

disponibles. 

Afirma Barker (1997) que en el entorno actual de negocios las empresas disponen de escasas 

alternativas para administrar sus niveles de utilidades. Una causa de este problema radica en 

que la mayoría de las industrias presentan un nivel de competencia muy alto entre los 

negocios que las conforman, por lo que, en la mayoría de los casos, los participantes tienen 

escaso o nulo control sobre sus precios de venta. Algunas industrias funcionan bajo el 

esquema de ‘competencia monopolística’, el cual consiste en un mercado en el que concurren 

muchos oferentes. En este tipo de mercado, cada vendedor ofrece un producto diferenciado, 

pues el vendedor tiene la opción de agregar a su producto ciertas “características” que lo 

hagan parecer diferente a los ojos del consumidor, resultando en un limitado nivel de control 

sobre el precio del bien ofrecido. El problema se acentúa en el caso de la llamada 

‘competencia perfecta’, en donde un grupo amplio de oferentes y demandantes comercializan 

un bien homogéneo. Todos los vendedores son precio-aceptantes, con un nivel de control 

nulo sobre el precio del bien. 

Como se analizó anteriormente las pequeñas empresas representan una importante fuente de 

trabajo en México, ya que junto con las microempresas generan el 80% de los empleos. Sus 

sencillas estructuras administrativas les conceden un mayor margen de maniobra para 

incursionar en proyectos administrativos innovadores, enfrentando un menor riesgo. El 

primer paso para poder llevar a cabo un análisis realista y estratégico de las operaciones 

financieras es contar con los sistemas de registro adecuados para tal fin. Sin embargo, la 

experiencia nos dice que la mayoría de las empresas micro y pequeñas carecen de 

mecanismos adecuados para el registro de sus operaciones, lo que no les permite contar con 

información adecuada y oportuna para apoyar la toma de decisiones a este respecto. 

En conclusión, las PYMES mexicanas que pretendan lograr un liderazgo en sus operaciones, 

deben desarrollar los mecanismos necesarios de registro, análisis y control para conocer y 
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administrar adecuadamente sus recursos financieros. De esta forma estarán en posición de 

diseñar e implementar un esquema de administración estratégica. No es una meta 

inalcanzable y los beneficios a obtener realmente valen la pena Barker (1997). 

Mendoza (2006), señala a este respecto que la gran mayoría de las PYMES cuentan con 

sistemas de información aislados poco funcionales y no disponen de un verdadero sistema 

integral ERP (siglas estadounidenses que indican planeación de recursos empresariales) que 

permita a empresarios y directivos conocer de manera confiable y oportuna el estado de la 

organización.  

Hoy día las grandes presiones sufridas por las Pymes, producto de la voraz competencia y 

los adelantos tecnológicos, conducen inevitablemente a que la gerencia de estas empresas 

acuda a la utilización de información financiera y no financiera respecto al comportamiento 

de los costos presentes en sus productos, procesos, y actividades. 

La planeación administrativa y contable en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) es 

una herramienta para eficientar la organización de las pequeñas y medianas empresas y es la 

base para la toma de decisiones.  

Aunque hay un sin número de Tecnologías de Información (TIC) aplicables a las PYMES, 

para el manejo y control de la información financiera, lamentablemente estas empresas no 

les dan la importancia que amerita. Ignoran lo indispensable que es como de base para la 

toma de decisiones.  

En México, la visión de los empresarios PYMES en lo relativo a la constitución de sociedades 

se ve muy influenciada por los notarios que por costumbre constituyen una sociedad 

anónima, o bien por las obligaciones fiscales que tienen un manejo especial para determinar 

sus bases de conformidad con leyes fiscales, observando que realmente pocas PYMES 

cumplen con la normatividad contable. 

Así el objetivo central de esta investigación consistió en analizar la generación de 

información financiera oportuna, como base para la toma de decisiones, resaltando su 

importancia para poder identificar su aplicación legal, fiscal y administrativa en las PYMES. 

Esta investigación se realizó el estudio en las PYMES manufactureras de Ocotlán, Jalisco 

para evaluar la importancia de la información financiera en la toma de decisiones para su 

desarrollo y así evitar o minimizar el rezago en que se encuentran inmersas. 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 643



Las PYMES manufactureras en México 

 

Primero abordaremos las características internas y externas de las Pequeñas y mediana 

empresas, conocida también por su acrónimo PYMES, describiendo su historia y problemas 

a los que se enfrentan en el actualmente y las podrían enfrentar en el futuro. Haciendo 

referencia a los problemas que les puedew originar el no uso de la información financiera.  

El INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) establece que las micro, pequeñas 

y medianas empresas (MPYMES), tienen una gran importancia en la economía, en el empleo 

a nivel nacional y regional, tanto en los países industrializados como en los de menor grado 

de desarrollo. 

Usualmente se ha visto también el término MIPyME o MPYME (acrónimo de Micro, 

pequeña y mediana empresa), que es una expansión del término original en donde se incluye 

a la microempresa. Por tal motivo en esta investigación siempre que se mencione las PYMES 

se está hablando de los 3 tamaños de empresa. 

Las empresas PYMES representan a nivel mundial el segmento de la economía que aporta el 

mayor número de unidades económicas y personal ocupado de ahí la relevancia que reviste 

este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño, al incidir éstas de manera 

fundamental en el comportamiento global de las economías nacionales. De hecho, en el 

contexto internacional se puede afirmar que el 90% o, un porcentaje superior, de las unidades 

económicas totales está conformado por PYMES. La micro, pequeña y mediana empresa 

desempeñan un papel importante en el desarrollo económico de las naciones.  

El segmento más importante es el de la microempresa. En los países de América Latina este 

tamaño representa entre 60 y 90% de todas las unidades económicas. 

 

Diagnóstico de las PYMES Manufactureras en Colotlán Jalisco 

La presente investigación, trata a un sector muy importante para la economía de cualquier 

país, como lo son las PYMES Manufactureras, en nuestro caso en la zona de Colotlán, 

Jalisco. Son empresas que ofrecen el mayor número de empleos, y por lo regular no cuentan 

con suficiente información de la situación actual de la empresa para la toma de decisiones, 

en relación a la capacidad administrativa y capacidad financiera. En la investigación se 

consideró una población de 172 empresas, calculado muestreo probabilístico, se determinó 
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la aplicación del instrumento a 51 empresas. Se instrumento a aplicar en un cuestionario que 

se elaboró considerando la caracterización de las empresas manufactureras de colotlán, donde 

el 100% son PYMES. Se tomó la variable información financiera, capacidad administrativa 

de la empresa, la capacidad financiera, decisiones financieras. Se estandarizó el cuestionario 

y se aplicó a las empresas, tabulándose los resultados y graficándose, para su posterior 

análisis. 

 

Metodología 

Población. La Población identificada la conforman los empresarios de las PYMES sector 

manufactura del municipio de Colotlán Jalisco inscritos Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas – INEGI. La población al mes de agosto de 2019, sujeta a estudio fue 

de 172 empresas, estratificada como se muestra a continuación: 

 

Tabla 1. Empresas PYMES de sector manufacturero 

Sector Pequeña Mediana Total 

Manufacturera 170 2 172 

Proporción 98.90% 1.10% 100% 

Fuente: DENUE, 2019. 

 

En la elaboración de la información financiera, es necesario que los empresarios cuenten con 

un adecuado sistema que les provea de información oportuna y adecuada. Todas las áreas de 

las entidades deben estar interrelacionadas entre sí. 

Muestra. Se obtiene a través del muestreo probabilístico proporcional, se obtiene el número 

de empresarios de las Pymes manufactureras, que utilizan la información financiera para la 

toma de decisiones, considerándose los datos como: tamaño y subsector a los que pertenece 

la empresa. (Bernal, 2006, p.171). 

Instrumentos. Se construyó un cuestionario de 13 preguntas, de tal manera que permitiera 

obtener la información requerida de manera objetiva y confiable. Según Rojas (1998, p.116), 

un cuestionario ¨es el documento que recoge en forma organizada los indicadores de las 

variables implicadas en el objetivo de la encuesta¨. Primeramente, aplicamos una prueba 
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piloto, para determinar que el cuestionario nos permitiría obtener la información requerida, 

una vez hechos los ajustes, lo validamos para su aplicación definitiva 

 

Resultados 

Es importante resaltar los factores de índole financiero que intervienen en el diagnóstico para 

la toma de decisiones de una empresa PYME manufacturera, mediante la aplicación de un 

cuestionario que dejará ver los resultados alcanzados en la presente investigación, cabe 

mencionar que a continuación presentamos los más sobresalientes para dar pié a proyectos 

futuros que generen crecimiento económico a dichas empresas y la región donde se 

encuentran.  

x El tipo de información financiera que generan las empresas PYMES manufactureras, 

el 29% generan un Balance General, el 29% un Estado de Resultados, 31% un Estado 

de Cuenta Bancario, el 80% Entrada y salida del efectivo y el 20% no genera nada. 

x Respecto al uso de la información Financiera, el 38% lo utiliza para la toma de 

decisiones fiscales, el 7% para analizar la rentabilidad, el 24.5% para tomar 

decisiones administrativas, el 7% para tomar decisiones financieras y el 23.5% no usa 

la información financiera. 

x El nivel de escolaridad que tienen las personas que dirigen una empresa PYME 

manufacturera, el 2% tienen un Posgrado, el 8% tiene una Licenciatura, el 16% solo 

tienen preparatoria, el 35% secundaria, el 25% primaria y el 14% no tiene estudios. 

x Con respecto a los cursos de capacitación financiera y administrativa que recibe al 

año, el dueño o empresario de la PYME manufacturera es:    El 5% recibe de 11 y 15 

cursos, el 16% recibe de 6 y 10 cursos, el 28% recibe de 1 y 5 cursos y el 51% no 

recibe ningún curso.   

x En lo que refiere a contabilidad del negocio, el 55% dice que cuenta con los servicios 

de un contador y el 45% no cuentan con los servicios de un contador. 
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Conclusiones 

Del estudio exploratorio realizado a través de las encuestas y sus resultados que han sido 

mostrados anteriormente se demuestra la necesidad de contar con información financiera 

confiable de la empresa PYME manufacturera, siendo cada día más imprescindible, puesto 

que es una fuente importante de información para la toma de decisiones, donde los estados 

financieros contienen información que ayudaran al directivo de esta PYME manufacturera a 

decidir dónde y cómo invertir. 

Como conclusión fundamental  y de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 

investigación podemos decir que las empresas PYMES manufactureras de Colotlán, Jalisco 

son empresas con muy lento uso de la información financiera, todas son PYMES y los 

directivos de  dichas empresas tienen poca preparación por lo que no conocen la gran utilidad 

que les generaría la utilización de la información financiera para la toma de decisiones y 

reciben muy poca capacitación para interpretar la información financiera, así como para 

generar información en este tenor y que es por tanto, un factor que origina el lento 

crecimiento o desarrollo de las PYMES manufactureras en Colotlán, Jalisco. Lo cual 

contrasta la validez de la hipótesis planteada. 

 

Recomendaciones 

La PYME manufacturera deberá contar con un sistema de información eficiente y efectivo 

que le permita registrar y transformar la información contable en información financiera 

confiable para la toma de decisiones. 

Los directivos deberán recibir capacitación para mantenerse alerta y que la PYME 

manufacturera este al día, mediante un minucioso análisis de la información financiera 

generada. 

Se recomienda a los empresarios PYMES de Colotlán, que establezcan un sistema de 

información gerencial mejor conocido como ERP´s (Enterprise Resourse Planning) ya que 

no lo tienen disponible en la empresa. Así mismo deberá recibir capacitación constante o en 

su defecto aceptar puntos de vista de una persona profesional, de prestigio, experta en la 

interpretación de la información financiera, para que pueda por ende tomar las mejores 

decisiones, que le permita a la empresa PYME manufacturera lograr un óptimo desarrollo. 

Los Cuerpos Académicos de la Universidad de Guadalajara específicamente del Centro 
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Universitario del Norte, deben crear proyectos que apoyen el desarrollo de estos empresarios, 

lo que incidirá en el desarrollo económico de la Región. 
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Resumen 

El presente estudio pretende una revisión y análisis de las redes del conocimiento que se 

presentan en la actualidad como escenarios que fortalecen la productividad investigativa del 

personal docente que de modo formal e informal trabajan con un intereses o interés comunes 

con el propósito de compartir conocimientos mutuos resultado de la interacción social, lo que 

hace necesario la formación de grupos de investigación en los que ese propicie el intercambio 

de información y construcción de conocimientos entre los  que integran el grupo. 

 

Palabras Clave: Grupos de investigación, Productividad, Redes del Conocimiento 

 

Abstract 

This study aims to review and analyze the knowledge networks that are currently presented 

as scenarios that strengthen the investigative productivity of teachers who formally and 

informally work with a common interest or interest in order to share mutual knowledge. of 

social interaction, which makes necessary the formation of research groups in which this 

encourages the exchange of information and knowledge construction among those who make 

up the group. 

 

Keywords: Research Groups, Productivity, Knowledge Net Works 

    

 

Introducción 

En la sociedad globalizada del siglo XX1, las redes del conocimiento constituyen la máxima 

expresión de las personas como productoras de conocimientos y su necesidad de intercambiar 

y compartir información, transferir lo que aprenden y lo que crean a partir de la interacción 

social mediante grupos o redes como herramienta para el desarrollo de la investigación que 

de modo formal e informal trabajan con un interés o intereses comunes, basadas en la 

confianza y la reciprocidad de sus integrantes.  

 

Las instituciones de educación superior a partir de las actividades sustantivas de la docencia, 

difusión de la cultura e investigación son un espacio fértil para la creación de redes del 
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conocimiento como un factor diferenciador de productividad resultado del trabajo 

colaborativo. Las relaciones entre los integrantes de las redes siguen reglas sencillas y 

flexibles, que resultan ser muy poderosas al sumar expertos en diferentes áreas, con diferentes 

visiones, para la búsqueda común de soluciones que mediante el uso compartido de recursos 

e infraestructura finalmente alcanzan también resultados que comparten. 

 

En esa dirección se ha venido desarrollando una importante literatura sobre conocimiento 

que, dentro de la tradición schumpeteriana (Schumpeter, 1942), complejiza la visión de 

diversos investigadores posteriores (Polanyi, 1967), Arrow, 1962; Nelson 1962. Esta 

literatura ha puesto de manifiesto el rol clave del conocimiento en la generación de ventajas 

competitivas dinámicas en las redes. 

 

En el marco de estas ideas, en la presente investigación se plantea como objetivo general 

construir un concepto de las redes del conocimiento como medio para transferir, compartir e 

intercambiar información, en la búsqueda de objetivos comunes, la segunda fase describe las 

principales redes académicas de investigación, así como su operatividad y en la tercera fase 

se incorporan algunas conclusiones resultado de la presente investigación. 

 

Planteamiento del problema 

 

El papel del personal docente en el sistema educativo mexicano sobre todo a nivel superior 

enfatiza la importancia de investigar ya que según Tamayo (1998). La investigación es un 

proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información 

relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento. En el 

Instituto  Tecnológico de Lázaro Cardenas el   número de investigadores que generan 

productos de investigación en el programa académico  de   Licenciatura en Administración  

es muy bajo en comparación con los requerimientos del país ya que la falta de apoyo de las 

instituciones gubernamentales a la investigación científica, a la educación y al desarrollo 

social,  aunado a la escasa vinculación entre las instituciones de investigación y la industria, 

así como a la falta de interés de la iniciativa privada por invertir en ciencia y tecnología 
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generada en nuestro país, y el bajo nivel de la oferta académica, tanto en el ámbito de la 

educación pública como en la privada. 

 

Actualmente existe incertidumbre y poca claridad sobre el futuro de los investigadores al 

interior de las instituciones educativas debido a los bajos sueldos, el presupuesto escaso para 

realizar investigaciones, la restricción de becas, la escasez de financiamiento, así como falta 

de apoyo institucional, intereses personales, poca atención a la concepción de la 

productividad, aunado al recorte presupuestal al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt) debido a la incomprensión del gobierno sobre la importancia de la ciencia y 

tecnología para el desarrollo del país. En  base a lo anterior se identifican las siguientes 

preguntas de investigación: ¿La falta de competencias en la investigación puede 

desencadenar la falta de publicación de artículos científicos? ¿El tiempo dedicado a la 

actividad investigadora puede implicar la no finalización de proyectos de investigación y 

publicaciones científicas? ¿En qué medida la edad del profesorado de educación superior se 

relaciona con la participación de proyectos de investigación? 

 

Justificación 

 

Las IES podrán desempeñar eficientemente su papel de impulsoras del desarrollo científico 

y tecnológico del país, en tanto adecuen sus estructuras para lograr una interconexión 

facilitadora del conocimiento, a partir de ser abiertas, flexibles, democráticas, horizontales 

en sus procesos de decisión.  Los procesos investigativos, son en la actualidad la base del 

desarrollo de un país. Las investigaciones realizadas por claustros universitarios o entidades 

particulares responden siempre a problemáticas específicas en el entorno que se encuentran.  

 

Mediante la investigación el docente puede incentivar a sus estudiantes a desarrollar 

conocimientos que le permitan enfrentar su quehacer diario, le ayuden a plantear soluciones 

a situaciones reales y ser un actor activo en la resolución de problemas de su comunidad.  El 

docente investigador mediante la productividad investigativa contribuye al crecimiento del 

país y a su reconocimiento a nivel internacional mediante sus aportes a la ciencia y la 
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pedagogía. Para efectos de esta investigación las variables son redes del conocimiento y 

productividad investigativa. 

 

Hipótesis 

 

x La actividad investigadora, demostrada se encuentra influenciada por la asociación a 

redes del conocimiento del profesorado adscrito  a la carrera de Licenciatura en 

Administración. 

 

Objetivo General 

 

Identificar los aspectos que condicionan la productividad científica en el Instituto 

Tecnológico de Lázaro Cárdenas (Caso Licenciatura en Administración) 

 

Objetivos específicos 

 

x Identificar los productos tangibles que generan las actividades investigativas en la 

carrera de Licenciatura en Administración.  

x Demostrar si la integración a un cuerpo académico incrementa la productividad 

científica. 

 

Marco teórico conceptual de redes del conocimiento 

El establecer una red del conocimiento no es fácil ejecutar ya que no solo es el acceso de 

información a diferentes individuos y organizaciones o el usar novedosos sistemas 

tecnológicos; es, básicamente, integrar las aportaciones individuales del conocimiento, a 

través de la sistematización de este, siendo capaz de generar información útil de acuerdo con 

objetivos y metas preestablecidos. Las redes son espacios sociales de convivencia y 

conectividad. Se definen fundamentalmente por los intercambios dinámicos entre los sujetos 

que las forman. Las redes son sistemas abiertos y horizontales que permite a un grupo de 

personas potenciar sus recursos y contribuir a la resolución de problemas. 
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Una red se caracteriza por el número de conexiones, el dinamismo de los flujos de 

información y la capacidad para almacenar información. Las reglas de estas conexiones 

forman parte esencial del conocimiento. Koguth y Sander (1996) entienden que las 

organizaciones ofrecen un sentido de comunidad social que permite la coordinación de las 

relaciones entre los miembros puesto que pueden procesar y almacenar una mayor cantidad 

de datos que un individuo y, además, son mejores que el mercado en cuanto a la transferencia 

del conocimiento. 

 

Las redes de conocimiento facilitan a innovación, ya que las redes recrean procesos 

interactivos que facilitan el desarrollo más rápido de productos y servicios, optimiza mejor 

la inversión, se anticipa a las futuras necesidades de usuarios y clientes, genera bienes y 

servicios que satisfacen más las necesidades de un mercado. Los países desarrollados y en 

vías de desarrollo en la actualidad basan su economía en el uso del conocimiento ya que ello 

incrementa el valor de los tangibles e intangibles de todas las organizaciones, tanto del sector 

industrial como de los organismos públicos.  

 

Al respecto, Drucker (2002) señala. El trabajador con conocimiento es el activo más 

importante para las organizaciones. Por ello, en una organización sustentada en la utilización 

productiva de conocimiento, el saber cómo se configura y gestionan las competencias y 

habilidades de su capital humano conformaran sus resultados competitivos y su éxito 

comercial. 

 

La ventaja competitiva de las organizaciones proviene no de la posición en el mercado, sino 

de la dificultad para replicar los activos del conocimiento y la manera de como ellos se 

organizan y gestionan; así, capturar el valor que proporcionan los activos del conocimiento 

es producto de una adecuada gestión  de las capacidades dinámicas de la organización, que 

son las capacidades de percibir oportunidades y de reconfigurar los activos del conocimiento, 

competencias y tecnologías complementarias con el fin de lograr una ventaja competitiva 

sustentable, (Medellín, 2002). 
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El conocimiento es en gran parte cognoscitivo y altamente personal; es un componente 

intuitivo que existe dentro de las personas y se deriva de la información, es el componente 

necesario para la consecución tanto de las actividades implícitas como explicitas de una 

organización derivado de un proceso de interacción continua que va del individuo al grupo y 

del grupo al individuo. El conocimiento es propiedad de los individuos, en cambio gran parte 

del conocimiento es producido y mantenido colectivamente (Brown y Duguid, (1998).  

 

El conocimiento está arraigado en la experiencia y habilidades de las personas. Las empresas 

facilitan una estructura física, social y de asignación de recursos, que permiten que el 

conocimiento de lugar a capacidades (Teece, 1998). En la actual sociedad globalizada, las 

redes del conocimiento constituyen la máxima expresión del hombre como productor de 

conocimientos y su necesidad de intercambiar, compartir y transferir lo que aprende y crea a 

partir de la interacción; a través de una plataforma tecnológica.  

 

Las redes del conocimiento plantean una relación humana de unión intergrupal u 

organizacional en la búsqueda de objetivos comunes, mediatizados por el intercambio de 

información y el desarrollo de procesos de conocimiento; estas redes tienden a agruparse en 

otras comunidades, fuera del contexto donde se inician y se multiplican a medida que esta 

relación avanza en el tiempo y se mejora su interconexión. Una red de conocimientos es una 

comunidad de personas que, de modo formal o informal, ocasionalmente, a tiempo parcial o 

de forma dedicada, trabajan con un interés común y basan sus acciones en la construcción, 

el desarrollo y la socialización de conocimientos, (Castellanos, 2004).  

 

No obstante Lopera (2004) considera que se trata de un grupo multidisciplinario de personas 

e instituciones que se asocian para investigar desarrollar proyectos con sentido social, y para 

ello se apoyan en la información que aportan y fluye poro redes de información, la cual les 

transferida a través de las redes telemáticas. Las redes del conocimiento son interacciones 

humanas en la producción, almacenamiento, trasferencia, acceso y análisis de los 

conocimientos producidos por la investigación o por el propio interés individual o colectivo 

por compartir información y conocimiento por cualquier medio, por lo general electrónico o 
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digital con la intencionalidad de desarrollar las capacidades de creación, entendimiento, 

poder estudio y alteración de la realidad inmediata. (Royero, 2005).  

 

Las redes del conocimiento son redes que fundamentalmente se establecen entre los 

individuos, los grupos y las organizaciones donde no solo son importantes las relaciones 

bilaterales, sino la integridad de las actividades desempeñadas por la propia red de 

conocimientos. (Seufert, Von y Bach, 1999). Estas redes implican tanto la formación de redes 

profesionales y de entrenamiento, como de redes de difusión y transmisión de conocimientos 

o de innovaciones, que estarían dando lugar la formación de espacios regionales de 

conocimiento, Casas (2001). 

 

Una red, es un mecanismo que provoca el compartir ideas nuevas que, en una situación 

jerárquica, no sería muchas veces bien recibidas. Además, el reconocimiento se da por la 

recomendación y no por la posición, hecho que facilita la cooperación, ya que una red basada 

en el conocimiento no promueve la competencia entre sus integrantes. Igualmente se 

desarrollan visiones y metas compartidas y se crea un sentido fuerte de responsabilidad entre 

sus miembros o usuarios, lo que termina promoviendo el trabajo en equipo. 

 

En las redes académicas y/o de investigación confluyen profesores, estudiantes, o cuerpos 

académicos en diferentes áreas de investigación con intereses particulares con el propósito 

de dar a conocer problemáticas específicas de la región y comparten espacios en eventos 

organizados para la difusión y divulgación del conocimiento científico, propiciados para 

debatir y comunicar resultados significativos generados por las investigaciones, tal es el caso 

de las revistas científicas arbitradas que son foros de discusión para difundir los hallazgos 

desde distintos paradigmas y enfoques técnicos-epistemológicos de las investigaciones que 

se producen en y entre las redes académicas. 

Las redes académicas deben su  éxito a la participación activa e interrelacionada de  diferentes 

grupos de investigación, que  a su vez, disponen de esfuerzos  de los colaboradores científicos 

para hacer de toda esta actividad una gran alianza, integrando diversos saberes y 

conocimientos desde los más básicos hasta los  más estructurados,  orientados hacia un fin 
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común, la divulgación y difusión de los resultados  de investigaciones, causando un impacto 

significativo al publicar sus trabajos en revistas científicas. 

 

Tipos de redes de investigación del conocimiento 

  

Cuerpos académicos  

 

En México, una de las políticas más recientes encaminadas a promover nuevas formas de 

estimular la generación y aplicación de conocimiento ha sido el impulso a la creación de 

cuerpos académicos (CA) en las instituciones públicas de educación superior, esto con el 

propósito de fortalecer dinámicas académicas sustentadas en el trabajo colaborativo, 

manifiesto en la estructuración de equipos disciplinarios y se definen como:  

 

Los cuerpos académicos deben de contar con los siguientes atributos: que tengan metas 

comunes para desarrollar conocimientos, realizar investigación aplicada o desarrollos 

tecnológicos, la solidez y madurez de las líneas que cultivan, que la generación de 

conocimiento, la investigación aplicada o el desarrollo tecnológico se realice en forma 

colegiada y complementaria a través de proyectos innovadores. La evidencia más sólida son 

libros, artículos indexados, artículos arbitrados, consultorías, asesorías e informes técnicos 

entre otros. 

 

En los cuerpos académicos en consolidación más de la mitad de sus integrantes tienen la 

máxima habilitación y cuentan con productos de generación o aplicación innovadora del 

conocimiento, una mayoría de ellos tiene reconocimiento de perfil deseable, participan 

conjuntamente en líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento bien 

definidas, por lo menos la tercera parte de quienes lo integran cuentan con amplia experiencia 

en docencia y en formación de recursos humanos y colaboran con otros cuerpos académicos.
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Sistema Nacional de Investigadores 

 

El S.N.I fue creado por acuerdo presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de julio de 1984, 

para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y 

tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en 

otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y 

prestigio de las contribuciones científicas. En paralelo al nombramiento se otorgan estímulos 

económicos cuyo monto varía con el nivel asignado. 

 

El Sistema Nacional de Investigadores es una agrupación en la que están representadas todas 

las disciplinas científicas que se practican en el país y cubre a una gran mayoría de 

instituciones de educación superior e institutos y centros de investigación que operan en 

México. En este sentido coadyuva a que la actividad científica se desarrolle de la mejor 

manera posible a lo largo del territorio y que se instalen grupos de investigación de alto nivel 

en todas las entidades federativas. 

 

Un S.N.I. funciona solo si el gobierno establece normas que favorezcan el desarrollo 

económico y la formación y la formación de capital humano, si las instituciones de educación 

superior capitalizan el conocimiento que producen y sin las empresas innovan, desarrollan 

nuevos mercados y emplean su capital intelectual; así, una interacción satisfactoria de los 

principales actores ocurre dentro de los S.N.I. 

 

El S.N.I. estas basado en el análisis de las redes estratégicas y de las interacciones que existen 

entre las diferentes organizaciones ya sean públicas o privadas (empresas, centros de 

investigación, instituciones de educación superior y gobierno). De hecho, la innovación 

desde esta perspectiva, es vista como un proceso social que depende de la producción y 

promoción de la infraestructura del conocimiento dentro de un mismo sistema. (Cimoli, 

2000). 

 

Para Un S.N.I. Es un sistema integrado por elementos y relaciones que interactúan dentro de 

un espacio nacional delimitado para producir, difundir y usar económicamente conocimiento 
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nuevo. Nelson y Rosemberg consideran que un S.N.I. es un sistema integrado por 

instituciones que sus interacciones determinan el rendimiento y desempeño de las 

organizaciones. Ellos definen la innovación como un proceso en que las organizaciones 

administran y ponen en práctica el diseño e un producto y el proceso de manufacturación 

(Rocha & López, 2000). 

 

Un S.N.I Se centra en las dimensiones nacionales, enfatizando las estructuras e interacciones 

que existen entre la industria, el sector educativo y científico, el marco legal y las diversas 

políticas generadas por el gobierno. Argumenta que las relaciones informales que se dan 

dentro del sistema facilitan los flujos del conocimiento y estimulan la creatividad de los 

actores, mejorando la calidad de las interacciones, lo que hace posible que existan nuevos 

procesos dentro del sistema y, hace por lo tanto, mayores contribuciones al proceso de 

innovación el establecimiento de una red, que define como el establecimiento de relaciones 

semipermanentes entre los agentes, parece ser el mecanismo más adecuado para permitir 

tales flujos e interacciones Rocha & López (2000). 

 

Sin embargo Valenti (2000)afirma que si las empresas incluyen en sus estrategias la inversión 

en capital intelectual, el desarrollo tecnológico y el cambio organizacional, todo ello mejorar 

sus capacidades, lo que provocara que las instituciones de educación superior las adecuen y 

modifiquen en la generación de conocimiento de acuerdo a las necesidades del sector 

productivo y juntos forzarían al gobierno a apoyar e invertir en actividades de inversión y 

desarrollo y en la formación de nuevo capital humano. Es decir, las empresas podrían innovar 

en influenciar al S.N.I. de una manera positiva. 

 

Equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios 

 

La confusión entre los términos multidisciplinario e interdisciplinario es general tanto es así 

que se les suele usar en forma indistinta. Multidisciplinario significa “que abarca o afecta a 

varias disciplinas” RAE, Interdisciplinario se define como “dicho de un estudio o de otra 

actividad que se realiza con la cooperación de varias disciplinas”. En un equipo 

multidisciplinario, investigadores o profesionales provenientes de diferentes campos del 
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conocimiento cooperan para solucionar un problema utilizando las teorías y metodologías de 

sus propias disciplinas. La interdisciplinariedad combina las teorías o metodologías de cada 

una de ellas en una forma novedosa, creando nuevas disciplinas, Gannon (2005).  

  

El trabajo interdisciplinario puede definirse como un acuerdo de colaboración 

interdisciplinaria, Murphy, (2006). Los acuerdos de colaboración se hacen más complejos 

cuando involucran dos o más grupos de trabajo pertenecientes a diferentes disciplinas o 

instituciones por lo que es importante considerar la idoneidad del profesional y la 

personalidad de los participantes. El equipo multidisciplinario es aquel que está formado por 

un grupo de profesionales de diversas disciplinas, dónde uno de ellos es el responsable del 

trabajo que se lleva a cabo.  

 

Sin embargo, requiere del aporte del resto de los profesionales para obtener el logro de los 

objetivos comunes donde el trabajo es compartido, la responsabilidad es de todos y cada uno 

tiene un campo de acción definido o bien es la acción simultánea y metódica de los 

profesionales de un mismo servicio, aportando bajo la autoridad de un responsable, una 

contribución bien definida al estudio y al tratamiento de una situación dada. Para efectos de 

este estudio se entenderá el equipo interdisciplinario como: La integración armónica de un 

conjunto de individuos que interactúan en forma duradera, para el logro de uno o varios 

objetivos comunes, por medio de una autoridad técnica y administrativa que, aunque 

centralizada, considera la delegación de funciones (Almendares, 1975).  

 

Marco teórico de productividad investigativa 

 

La productividad es considerada como la forma de utilización de los factores de producción 

en la generación de bienes y servicios para la sociedad, la cual busca de mejorar la eficiencia 

y eficacia con que son utilizados los recursos. La productividad es un objetivo estratégico de 

las empresas, debido a que sin ella los productos o servicios no alcanzan los niveles de 

competitividad necesarios en el mundo globalizado.  
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La productividad investigativa puede definirse como la relación que existe entre los 

productos de investigación obtenidos por un docente investigador, durante un periodo 

determinado, y los insumos utilizados para obtenerlos. Se entiende la productividad 

investigativa promedio de una unidad o institución, como la relación entre los productos y el 

total de investigadores adscritos a la unidad académica o institución. (Jiménez, 1994).  No 

obstante (Garcia-Cepero, 2008) considera a la productividad académica como un constructo 

hipotético que no puede ser observado directamente, pero que subyace a la generación de 

nuevas ideas y productos (artículos, libros, presentaciones, textos, patentes).  Álvarez (1984) 

platea que la producción puede ser cuantificada a través de indicadores fácilmente medibles 

como el número de publicaciones y de patentes entre otras. 

 

Metodología de la investigación 

 

El presente estudio se enmarcó dentro de una investigación de tipo descriptiva lo que para tal 

efecto Hernández, Fernández y Baptista (2003), señalan que los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. En definitiva, permiten 

medir la información recolectada para luego describir, analizar e interpretar sistemáticamente 

las características del fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado.  

 

Para Tamayo (1998) la investigación descriptiva: “Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o proceso de los fenómenos. 

El enfoque que se hace sobre conclusiones es dominante, de cómo una persona, grupo o cosa 

conduce a funciones en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades 

de los hechos y sus características fundamentales es de presentar una interpretación 

correcta” (p.54). 

 

En el presente estudio se describen los conocimientos que tiene el personal docente de 

Licenciatura en Administración en relación con la productividad investigativa en el cual se 

pretende que este trabajo capte la atención de dichos docentes para que comiencen a 

participar de manera activa en la tarea investigativa. El diseño de esta investigación se centra 
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en la estrategia desarrollada a partir de la cual se obtiene  la información, se analiza, se 

determinan las principales características y se obtienen las conclusiones.  Para  esta  

investigación el diseño que se sigue se presenta en la tabla abajo indicada. 

 

Tabla 1. Diseño de la investigación 

VARI

A-

BLE 

NOMBRE 

DE LA 

VARIAB

LE 

 

DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE DE ESTUDIO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

X 

Redes del 

conocimie

nto 

 

Conjunto de profesores-

investigadores que comparten una 

o más líneas de investigación 

(estudio), cuyos objetivos y metas 

están destinados a la generación 

y/o aplicación de nuevos 

conocimientos, además de que, a 

través de su alto grado de 

especialización, los miembros del 

conjunto ejerzan docencia para 

lograr una educación de buena 

calidad. (PROMEP, 2007). 

 

Cuerpos 

académicos 

 

 

Sistema 

Nacional de 

Investigadores 

 

Equipos 

multidisciplinari

os 

En formación 

En consolidación 

Consolidados 

 

Candidato a Investigador 

Investigador Nacional 

Investigador Nacional 

Emérito 

 

Conocimientos 

Habilidades 

Valores 

Y 

Productivi

dad 

investigati

va 

Conjunto de productos que se han 

generado a través de las 

actividades que vinculadas a la 

investigación ha realizado el 

docente durante su trayectoria y 

permanencia en el ámbito 

universitario considerando un 

periodo determinado. (Farsi, 

2007). 

Artículos 

indexados y/o 

arbitrados 

Capítulos de 

libro 

Proyectos de 

investigación 

Edad 

Nivel académico de los 

profesores 

Actitud de los profesores  

Fuente: Elaboración  propia 
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En cuanto a la población autores como Tamayo (1998) la define “como la totalidad del 

fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una característica común, 

la cual se estudia y da origen a los datos de investigación” (p. 114). Para Balestrini (1998) 

representa “un conjunto finito o infinito de personas, cosas o elementos que presentan 

características comunes con el  fenómeno que se investiga” (p. 210) a efectos de esta 

investigación se realizó un estudio poblacional con todos los docentes del programa 

académico de Licenciatura en Administración pertenecientes al Instituto Tecnológico de 

Lázaro Cárdenas y con el apoyo de  Hernández, et al  (2013), “La selección de elementos 

depende del criterio del investigador” (p. 231).  

La muestra seleccionada fue de tipo censal. Es decir, se entrevistó a todo el profesorado de 

este programa académico, ya que todas las unidades de investigación son consideradas como 

muestra. La recogida de datos tal como enfatiza Tejeda (1997) es una de “las fases más 

trascendentales en el proceso de investigación científica (p. 95), lo que supone uno de los 

ejes principales de la investigación ya que de ella se despende la información que va a ser 

analizada para la divulgación de los resultados obtenidos. 

En esta investigación la técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta bajo la 

modalidad de cuestionario como instrumento de registro. En opinión de Briones (1995) la 

encuesta es: “Técnica que encierra un conjunto de recursos destinados a recoger, proponer 

y analizar informaciones que se dan en unidades y en personas de un colectivo determinado 

para lo cual hace uso de un cuestionario u otro tipo de instrumento” (p.51). Para tal fin se 

elaboró un cuestionario con respuesta de opcion multiple en la cual se solicita a los 

encuestados seleccionar una o varias opciones de la lista de respuestas. (RAE, 2012). El 

analisis de informacion se realizo mediante graficas  excel por ser representaciones que 

permiten la visualización rápida de datos númericos o porcentuales. 

 

Resultados 

El presente estudio está basado en un total de 14 docentes adscritos al área de licenciatura en 

Administración. 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 664



Cuadro 1. Plantilla de personal adscrito a la Licenciatura en Administración  

TIEMPO 

COMPLE

TO 

½ TIEMPO 

PLAZAS 

DE 

ASIGNA

TURA 

TOTAL 

DOCENT

ES 

DOCTOR

ES 

MAEST

RIA 

LICENCIA

TURA 

08        01      05       14      02    07    05 

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por el Departamento de 

Recursos Humanos del ITLAC 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Escolaridad del personal docente 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el Departamento de 

Recursos Humanos del ITLAC 

 

Como se aprecia en la gráfica 1, solo el 14.28% del personal docente cuenta con estudios a 

nivel de doctorado, un 50% de los mismos con estudios a nivel de maestría y un 35.72% con 

solo haber cursado la licenciatura. 

 

 

 

 

DOCTORADO , 14.28%

MAESTRIA, 50.00%

LICENCIATURA, 
35.72%

ESCOLARIDAD   

DOCTORADO

MAESTRIA

LICENCIATURA
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Grafica 2. Categoría del personal docente 

 
Fuente. Elaboración propia en base a información proporcionada por el Departamento de 

Recursos Humanos del ITLAC 

La grafica 2. Muestra que del total de profesores adscritos a este programa académico el 

57.14% de los mismos es de tiempo completo, el 7.14% de medio tiempo y un 35.72% es 

personal docente de asignatura.  

 

Los hallazgos en relación a las preguntas de investigación planteadas ¿La falta de 

competencias en la investigación puede desencadenar la falta de publicación de artículos 

científicos? Los resultados de esta pregunta (es decir un docente del total de 14), muestran 

que solo el 7.15% del personal docente a pesar de no contar con estudios a nivel de maestría 

y doctorado no cuenta con limitantes para la realización de actividad investigativa 

(publicación de artículos arbitrados o indexados, publicación de capítulos de libro ni 

realización de proyectos de investigación. En relación a la pregunta ¿El tiempo dedicado a la 

actividad investigadora puede implicar la no finalización de proyectos de investigación y 

publicaciones científicas? Se observó que la falta de tiempo e descarga solo es el 7% lo cual 

si dificulta la productividad investigativa. En relación a la siguiente pregunta. No se encontró 

evidencia que la edad del profesorado tenga influencia en la actividad investigativa del 

ITLAC.  

 

 La hipótesis planteada en la presente investigación fue confirmada ya que los resultados de 

este estudio muestran que solo el 35.71% del total de profesores que están asociados a redes 

de conocimiento se encuentran realizando actividad investigativa. 

 

TIEMPO COMPLETO, 
57.14%, 

ASIGNATURA , 
35.72%, 36%

MEDIO TIEMPO, 
7.14%, 

CATEGORIA

TIEMPO COMPLETO

ASIGNATURA
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El objetivo general de identificación de los aspectos que condicionan la productividad 

investigativa en el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas (Caso Licenciatura en 

Administración), se encontró que los factores inhibidores de la investigación científica en 

primer término son:  la excesiva carga académica, administrativa y de gestión impuesta a los 

profesores de tiempo completo, lo cual no permite que el personal docente dedique tiempo a 

la realización de proyectos de  investigación de alto impacto, asimismo la falta de apoyos 

económicos suficientes para el desarrollo de proyectos de investigación obstaculiza 

sobremanera las actividades dedicadas a la  investigación científica de los administradores y 

las cuestiones personales de falta de  motivación y reconocimiento como un bloqueador de 

la investigación en esta área. Además, no se encontró evidencia que la edad del profesorado 

tenga influencia en la actividad investigativa del ITLAC.  

 

Dentro de los objetivos específicos para identificar los productos tangibles de la 

productividad investigativa de los docentes de Licenciatura en Administración, se asume la 

postura de Albornos (2002), para quien la productividad resalta la distribución en las 

publicaciones de tangibles: artículos, libros, patentes en soporte electrónico o papel y por 

producción el volumen bruto de estos elementos. Siguiendo a este autor los indicadores de la 

productividad investigativa del docente a considerar muestran que el 35.71% ha publicado 

artículos en revistas arbitradas, un 2.43% ha publicado capítulos de libro en revistas 

nacionales e internacionales y un 35.71% ha presentado ponencias en congresos nacionales 

e internacionales. De igual manera se evidencio que el 50%% de los docentes se interesa en 

realizar investigaciones solo para cumplir con el ascenso en el escalafón universitario; para 

alcanzar la categoría.  

 

Conclusiones. 

 

 Las redes del conocimiento pueden llegar a ser una herramienta estratégica poderosa que 

fomente la innovación y el incremento del conocimiento organizacional. Todos los 

individuos poseen un atributo de conocimiento, y cuando este tiene un carácter especializado 

que por lo regular es determinado por un certificado académico y se aplica en el desempeño 

de sus funciones a través del tiempo, este se incrementa a través de la experiencia práctica. 
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 No obstante, para materializar las iniciativas de formación de redes de información entre los 

centros de investigación e investigadores es necesario el compromiso real por parte de las 

entidades académicas, tanto del sector público y privado, así como del sector empresarial con 

el desarrollo de estas. Resulta necesario promover y fortalecer activamente, desde las 

diferentes unidades académicas y los centros de investigación, la formación y consolidación 

de grupos de investigadores   alrededor de líneas encaminadas a la solución de problemas 

regionales y nacionales, así como el fortalecimiento de la investigación aplicada y básica. 

 

 Las redes de investigación impulsan la forma  colaborativa de la generación y aplicación del 

conocimientos en las instituciones de educación superior de México, sobre todo en las 

instituciones de educación superior, esto se demuestra también por el reconocimiento que 

hacen los investigadores en el sentido de que la motivación que los ha llevado a la 

conformación de estas redes es mejorar la forma de organizarse para la producción y 

aplicación del conocimiento, el cual es el principal elemento para mantenerse unidos.  

 

La simple existencia de nichos de conocimientos en varios lugares de la organización a duras 

penas es beneficiosa, pues dicho conocimiento solo se convierte en un activo institucional de 

valor. Si puede ser accesible su valor aumenta a mayor nivel de disponibilidad del intangible 

recurso. 

 

Los docentes adscritos a este programa académico han realizado investigaciones que 

corresponden a sus intereses individuales, pues a pesar de que el 50% de ellos cuenta con 

estudios de maestría y el 14.28% cuenta con estudios de doctorado, su preparación académica 

tiende más a cumplir por el requisito exigido para ascender en el escalafón universitario, que 

el concebir la investigación como un programa de formación que le permitirá generar 

productividad científica. 

 

La presente investigación puso en evidencia que los estudios de doctorado han constituido el 

punto de partida para que algunos docentes de esta institución se involucren en las actividades 

investigativas hecho que les ha permitido generar productos tangibles: trabajos de ascenso, 
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dirección de tesis, publicación de artículos arbitrados e indexados en revistas nacionales e 

internacionales, publicaciones de capítulos de libro y presentación de ponencias en diversos 

foros nacionales e internacionales  

 

El estudio arrojo que la mayor preferencia del personal docente se inclina hacia las 

actividades docentes y administrativas; relegando la investigación al tercer plano. Esto 

comprueba que el departamento académico de adscripción debe de fomentar adecuadas 

políticas académicas que estimulen e involucren a los docentes en actividades relacionadas 

con la investigación. La escasez de recursos económicos y el exceso de carga académica 

representan otros de los factores que limitan la dedicación de los docentes a este tipo de 

actividad.  
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Resumen 

El manejo de los valores por docentes con grado de doctor de la Facultad de Comercio y 

Administración de Tampico (F.C.A.T.)de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (U.A.T.), 

es el título de la presente investigación de tipo cuantitativo-cualitativo, de campo analítico-

reflexivo, cuyo objetivo general fue visualizar el panorama sobre el manejo de los valores 

por docentes, con alto grado de estudios, es decir  Doctor en su especialidad (Administración, 

Economía, Investigación Educativa Gestión.)  con la intención de fomentar  la enseñanza y 

el manejo de valores desde el contexto educativo, apoyando así al ámbito familiar; con la 

justificación de generar un impacto positivo tripartita Alumnos-Escuela-Maestros: Por un 

lado beneficiando a los alumnos en cuanto obtengan mejores competencias actitudinales de 

la mano de las competencias cognitivas, mejores rendimientos académicos obtendrán, por 

otro lado, el entorno del docente cambiará a escenarios más amigables y finalmente la 

institución disfrutará de mejor clima institucional. Metodológicamente los instrumentos de 

recopilación de la información fueron: uno en forma de cuestionario para la intención 

cuantitativa y otro en forma de entrevista a expertos para el aspecto cualitativo. Concluyendo 

que los maestros sí tratan en su mayoría de enseñar aparte de las competencias cognitivas, 

las actitudinales, pues en conjunto manifestaron sí, manejar algún tipo de valor en sus aulas, 

así como alguna estrategia para la práctica de los valores.  

 

Palabras Clave: valores, educación, competencias 

  

Abstract 

The management of values by teachers with a PhD degree from the Faculty of Commerce 

and Administration of Tampico (FCAT) of the Autonomous University of Tamaulipas 

(UAT), is the title of this research of quantitative-qualitative type, analytical field- reflexive, 

whose general objective was to visualize the panorama on the management of values by 

teachers, with a high degree of studies, that is to say Doctor in his specialty (Administration, 

Economics, Educational Research Management.) with the intention of promoting teaching 

and management of values from the educational context, thus supporting the family 

environment; with the justification of generating a positive tripartite impact Students-School-

Teachers: On the one hand benefiting the students as soon as they obtain better attitudinal 
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competences from the hand of the cognitive competences, better academic performances will 

obtain, on the other hand, the teacher's environment will change to more friendly scenarios 

and finally the institution will enjoy a better institutional climate. Methodologically, the 

instruments for collecting the information were: one in the form of a questionnaire for 

quantitative intent and another in the form of an interview with experts for the qualitative 

aspect. Concluding that the teachers do try mostly to teach apart from the cognitive 

competencies, the attitudinal ones, because altogether they said yes, to manage some kind of 

value in their classrooms, as well as some strategy for the practice of values. 

 

Keywords: values, education, skills 

 

Introducción. 

“Educar en valores es como tallar un diamante. Para que despliegue la plenitud de su 

esplendor debe ser tallado íntegra y armónicamente. Dejar una de sus facetas sin tallar le 

impedirá cualificarse con todos sus visos, belleza y perfección como diamante. Una persona 

a quien no se le proporcione una intencionada, adecuada y oportuna educación en valores, 

no podrá realizarse a plenitud como humano” Ramos (2003). 

La formación en valores en cualquier nivel educativo es sin duda un tema bastante polémico 

y antiguo, pero no por eso pierde su importancia, validez y frescura. Se diseña la presente 

investigación con las características de: cuantitativa-cualitativa, aplicada-descriptiva, de 

campo–analítico-reflexiva con el objetivo general  de explorar, conocer y describir en qué 

medida los docentes con alto nivel académico (grado de doctor) y amplio dominio de las 

competencias en  sus actividades laborales aplican estrategias didácticas para la enseñanza 

obtención y práctica de valores en sus estudiantes desde los confines del contexto escolar, 

además de conocer cómo articulan  la enseñanza de los valores o competencias actitudinales 

con el modelo en cuestión  y en base a los resultados obtenidos por los instrumentos de 

investigación, se  diseñarán  las herramientas de apoyo necesarias para que los docentes 

implementen los valores universales y éticos, como parte de la formación integral  de los 

educandos bajo el mencionado modelo. Se justifica el estudio puesto que las aportaciones de 

los docentes sujetos de investigación  servirán de base para diseñar estrategias  curriculares 

y  extracurriculares con un beneficio tripartita:  por un lado beneficiando a los estudiantes, 
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en cuanto a que implementen conductas más asertivas que los lleven, a que de manera más 

fácil logren sus objetivos y metas; además de enfrentar positivamente  los cambios   socio-

culturales –políticos- educativos y  económicos propios de los tiempos actuales;  por otro 

lado se benefician los mismos docentes, ya que las conductas asertivas de los estudiantes les 

permitirán apropiarse más fácilmente de los aprendizajes, aligerando así el desgaste laboral 

del profesor  y por otro lado se beneficia también la  institución pues se generaran climas 

laborales más  amigables. 

En el mismo rubro Munch (2010:p.27) maneja los valores como  sinónimo de actitudes  con 

la seguridad de que ellos convierten al individuo  en una persona virtuosa y expresa que  la 

actitud es la forma en que las personas comunican sus valores a los demás, los hábitos son 

comportamientos o modos de proceder de manera regular y un hábito llevado a su máxima 

expresión se convierte en una virtud.  La misma autora, clasifica los valores en varias 

categorías: por sus características: en universales y éticos,  entre  los primeros  están la 

Verdad,  Belleza y  Bien,(Bien, es un sinónimo de probidad que significa la integridad y la 

honradez en el actuar) el Bien, se refiere a la actividad y conducta; la Verdad se refiere a la 

inteligencia  y la Belleza hace referencia a los sentimientos; no está de más resaltar que estos 

son los valores que caracterizan el lema de nuestra Alma Mater (Verdad, Belleza, Probidad.), 

mientras que los segundos (valores éticos) se relacionan con la moral, son aquellos que 

estructuran el comportamiento del ser humano con la intención de afianzar la importancia de 

actuar de manera consiente, respetuosa y sin molestar de manera negativa a quienes nos 

rodean. Existen diversos valores que se consideran éticos según la percepción de cada 

individuo. No obstante, se pueden nombrar como los valores éticos más importantes los 

siguientes: justicia, libertad, responsabilidad, honestidad y respeto. 

 

Valores frente al modelo de aprendizaje basado en competencias. 

En los lineamientos de la nueva política educativa de la cuarta transformación, se incluye y 

establece la obligatoriedad de incluir en los planes de estudios la promoción de valores.  A 

los principios de la educación se agregan la integridad, la excelencia y la equidad. En el 

“nuevo modelo” la opinión de maestros, padres de familia y alumnos será tomado en cuenta. 

La nueva reforma que dará paso a “la nueva escuela mexicana a la nueva pedagogía 

mexicana con valores”. 
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Para Parra (2003) los conflictos en los sistemas de valores se producen al intentar adaptar los 

principios de la moral tradicional a la sociedad actual, ignorando que un contexto  social 

cambiante y de gran heterogeneidad cultural como el presente, exige la creación de un 

esquema de valores propios; en opinión del mismo autor, con demasiada frecuencia se olvida 

que los valores no pueden ser enseñados como se enseñan los contenidos disciplinares y la 

consecuencia inmediata es una "intelectualización” de los mismos, se debe tomar en cuenta 

que junto al componente cognitivo (conocimiento y creencias) es indispensable considerar, 

asimismo y de forma interrelacionada el componente afectivo (sentimientos y preferencias) 

y el componente conductual o conativo (acciones manifiestas y declaraciones de 

intenciones). También hace hincapié en que los valores se perciben en las actuaciones de los 

otros, en la relación de cada uno con el resto; cada persona debe construir su propio esquema 

de valores y la función de los educadores es colaborar en el proceso permitiendo y 

desarrollando situaciones en el entorno de los alumnos, para que los vivan y experimenten y 

así ser interiorizados por ellos. 

 

Modelo por competencias. 

Según Argudin (2005) el modelo educativo por competencias está dirigido a los estudiantes 

y futuros profesionistas que deben integrar interdisciplinariamente conocimientos, 

habilidades y valores en sus actividades de vida. En consecuencia, Pinilla (2009) considera 

que los valores son aprendizajes estratégicos para lograr fácilmente lo que se quiere, por lo 

que es indispensable que el modelo de enseñanza en boga deba abordar en el diseño curricular 

las competencias en todos sus tipos; (competencias básicas, genéricas o actitudinales, 

específicas y laborales), a fin de procurar una educación integral para los educandos. La 

autora hace también mención que la tarea de educar en valores, no queda circunscrita solo al 

ámbito escolar; los confines familiar y social, son espacios fuertemente comprometidos en 

esta responsabilidad. Camacho (2010)  la secunda y opina que la formación de valores no 

sólo se centra en el maestro y el alumno, sino va más allá porque en esta disciplina está 

inmersa la familia y todo el personal de la institución educativa, incluyendo al personal de 

apoyo y el contexto sociocultural y económico donde se desarrolla el individuo; más 

específicamente, Herrera (2007) interviene en  la idea y alude  que la responsabilidad de 

educar en valores es un compromiso tripartita donde juegan un papel determinante los valores 
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que portan y manejan los mismos educandos, los padres de familia y los profesores; sobre  

los métodos para  enseñar en valores Munch (2010:p53)  dice que, éstos pueden ser 

realizados, descubiertos e incorporados por el ser humano, esta incorporación, realización y  

descubrimiento son tres campos básicos de toda tarea educativa; es un trabajo sistemático  

que a través  de actuaciones y prácticas se pueden desarrollar y apropiar una vez que los 

alumnos interioricen los valores, éstos se convierten en guías y pautas de conducta, sin 

embargo los profesores  deben ayudar a construir criterios para tomar decisiones correctas y 

orientar la vida personal y  profesional en conjunto con el manejo de los valores acordes al 

contexto vivencial.  

Sin embargo, Rugarcia (2005) señala que la formación de valores ha estado ausente en forma 

explícita en la educación contemporánea, manifestando de manera clara  que la educación 

formal ha pasado la estafeta de la formación de valores a otros ambientes, renunciando 

inocentemente a esta tarea, señala también lo polémico sobre la enseñanza de los valores en 

la educación preguntándose a sí mismo ¿Qué son y cómo enseñar los valores? y si esta 

enseñanza es propia solamente de los primeros años de vida escolar en el individuo. Ante lo 

cual el que escribe opina que el individuo no deja nunca de aprender sea de manera informal 

o formal por lo tanto tengo la seguridad de que la enseñanza de los valores no es privativa de 

la educación superior y bajo esta idea se establecen a continuación las preguntas que orientan 

y guían la investigación. 

 Los profesores: 

   * ¿Aplican estrategias didácticas para fortalecer los valores del estudiante formado en 

competencias? 

   * ¿Manejan en sus labores diarias adjunto a las competencias cognitivas las competencias 

actitudinales?  

 

Marco teórico y contextual. 

“Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida”. 

Pitágoras  

Ante la alarmante pérdida de valores en la sociedad actual los actores de la educación deben 

tratar de recuperar y educar a los alumnos en estos términos.  De la Cruz (2009) hace alusión 

a que la crisis promovida por la expansión del sistema educativo coincide con la crisis moral 
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de la sociedad en la cual los manejos de los valores tradicionales desaparecen surgiendo los 

llamados contravalores, coincidiendo así con una crisis de valores familiares, 

simultáneamente con la pérdida del liderazgo del profesor, se produce la perdida de liderazgo 

de los padres. Ortiz ( s/a) menciona sobre el tema que el problema de la formación de los 

valores tiene mucha novedad, por las propias necesidades del desarrollo social en este mundo 

globalizado; variados son los enfoques que tratan de buscar una explicación a tan complejo 

problema, el cual puede ser conceptualizado desde diferentes ciencias al ser concebido desde 

el paradigma de la complejidad, pues todo intento de simplificarlo corre el peligro de 

desnaturalizar su propia esencia, complementando la idea de Ortiz. Schmelkes (1996)  puntea 

que se ubica la presencia de un fenómeno de cambio de valores a nivel mundial, los analistas 

que participan de esta opinión señalan el hecho de que los valores anteriores se están 

derrumbando y todavía no se han construido nuevos valores, o éstos son aún más 

individualistas; esta situación afecta de manera especial a la población joven, algunas de las 

circunstancias de ésta, que se podría denominar "crisis" valoral  son: la influencia debilitadora 

de la televisión; el cambio de la estructura familiar, el rompimiento de las relaciones entre la 

escuela y la comunidad. 

 

Fundamento teórico de los valores. 

Parra (2003)  cita,  que  la educación en valores como cualquier otra modalidad educativa, 

tiene su fundamentación teórica en una serie de presupuestos filosóficos, psicológicos o 

sociológicos, cada uno de los cuales tiene una determinada concepción sobre los valores y 

sobre el proceso de aprendizaje y de la intervención educativa, que hacen posible su 

adquisición. 

Por otro lado Batista y Col. (s/a)  apoya, la educación en valores  basada en la teoría de 

Vigosky, alude que se  requiere de la comprensión del carácter histórico-social del desarrollo 

humano, y por ende de los principios que sustentan la teoría de Vigosky; la unidad de lo 

afectivo y lo cognitivo, del reflejo activo de la conciencia y de la relación entre enseñanza y 

desarrollo según Vigosky (1978)  lo que  se encuentra hoy en la zona de desarrollo próximo, 

será mañana el nivel real de desarrollo; es decir, lo que un niño es capaz de hacer hoy con 

ayuda de alguien, mañana podrá hacerlo por sí solo. 
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Sin embargo como en todas las áreas de la ciencia, existen diferentes teorías que apoyan sus 

posturas, para el desarrollo de la presente investigación, se aborda la teoría del modelo de 

“redes neuronales” para  el aprendizaje de valores y virtudes, al respecto  Grass (2005 pp. 

54-55) hace referencia sobre  este patrón que tiene por objeto entender  el aprendizaje de 

valores y virtudes desde una perspectiva neurofisiológica;  que toma como base la estructura 

cognoscitiva del cerebro humano, Grass menciona que este modelo  llamado de “redes 

neuronales” no es nuevo en la teoría del aprendizaje, sin embargo, los científicos lo han 

empezado a retomar para entender el comportamiento de ciertos  aprendizajes básicos como 

los de la educación moral, dicho modelo simula las redes que estructuran las neuronas al 

conectarse unas a otras para gobernar el aprendizaje y  la conducta a través del cerebro 

humano, es un modelo simplificado que intenta mostrar lo complejo de las maravillas que 

ocurren en el órgano ya mencionado, el modelo destaca solamente los componentes 

principales de las redes de neuronas que operarían para estructurar  finalmente cada acto 

virtuoso, él mismo es un limitado intento para simplificar una realidad muy compleja, las 

redes neuronales permiten un aprendizaje basado en tres ideas principales: la asociación, la 

reestructuración y los hábitos, menciona el mismo autor más adelante que los psicólogos de 

la educación han desarrollado diferentes teorías  centrados en alguna de estas tres ideas. En 

este modelo los tres mecanismos operan a distintos niveles, según sean los estímulos y  la 

virtud en cuestión finalmente, lo que decide cualquier proceso de aprendizaje será más 

importante en la  llamada  “dimensión de la acción”  la que dispara propiamente todos 

nuestros actos, esta dimensión se conecta con todas las otras de manera diferente para cada 

individuo, la forma y fuerza de estas conexiones son el resultado de todo el proceso de 

aprendizaje  acumulado del individuo a ese momento y de su código genético. El modelo 

reconoce que hay un proceso de aprendizaje para cada virtud existiendo una red de 

conexiones  entre una y otra, el objetivo de la teoría es que el individuo llegue a dominar 

todas las virtudes aquí presentamos  

 

La medición de los valores 

Herrera (2007)  señala, que la medición de los valores como la psicológico y social de 

cualquier otro tópico es aún bastante imperfecta,  porque existe una falta de estandarización 

entre la investigación teórica y empírica.  A  juicio de quien escribe, la falta de 
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estandarización es debido a  las características propias de los valores dado lo abstracto de su 

naturaleza  ya que ellos son actuaciones muy propias de cada ser humano según sus 

necesidades, y como  cada ser humano es individual en su pensamiento, sentir y actuar de 

acuerdo a su  contexto que definitivamente rige de manera determinante la conducta del 

individuo lo que para uno es un valor para otro puede ser un antivalor, entrando en el llamado 

conflicto de valores. 

Los investigadores que tratan  sobre la medición de los valores manejan dos tipos, los valores 

instrumentales (modos de conducta) y los valores terminales (estados finales de existencia) 

considerando esta evaluación de forma arbitraria y subjetiva, y que a pesar de ser una escala 

bastante reconocida y aceptada  Rokeach  su  propio autor reconoce que   la Rokeach Value 

Survey (RVS) ha sido basada en la intuición, y de ahí que ha sido duramente cuestionada. 

 

Metodología. 

“El maestro no enseña lo que sabe, enseña lo que es”. (Anónimo) 

La muestra  

Se determinó como muestra un grupo de 30 maestros con grado de doctor  de diferentes 

especialidades de la FCAT, de la UAT,  de 134 maestros que compone  la plantilla  del 

semestre 1 del año 2018 , encuestándose de modo censal y seleccionándoseles, primeramente 

por el alto grado académico y la diversidad de ideas argumentadas en contextos de diferentes 

áreas del conocimiento. 

Dadas  las características de la investigación, se prefirió operar con un tipo de investigación 

combinada cuantitativa-cualitativa, con el diseño de dos instrumentos uno en forma de 

cuestionario y otro en forma de entrevista a expertos, ello con el propósito de reducir el 

margen de error. 

 

Delimitaciones. 

Limitación poblacional: Maestros con grado de Doctor. 

Límites de tiempo: solo se recopiló la información en el Semestre 3 Agosto-Diciembre. 

Limites espaciales: Solo se aplica en la Facultad de Comercio y Administración de Tampico, 

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Instrumentos de recolección. 
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Para la recolección de la información, fue diseñado un instrumento de investigación en forma 

de  cuestionario, con 13 reactivos redactados en forma objetiva con tres categorías de 

respuesta,  se diseñó bajo los siguientes lineamientos oficiales: datos de identificación, 

introducción y explicaciones del entrevistador, instrucciones para responder las 13 preguntas 

jerarquizadas por las categorías de análisis y por último el agradecimiento por la 

colaboración, se cuidó que las preguntas del instrumento dieran  respuesta a las preguntas de 

investigación. Como complemento se aplicó a expertos (maestros que manejan las materias 

de Valores y ética),  una entrevista dirigida, estimando la información recopilada. 

Aunque  para la mayoría de las investigaciones sobre los valores son reconocidos los 

instrumentos de Rokeach  o de Schwartz. Para este estudio en especial y en ambos casos se 

prefirió que los instrumentos fueran de diseño y creación propia  con el propósito de dar 

respuesta realmente a las preguntas de investigación, en un contexto específico. 

 

 Validación y confiabilidad. 

Para la validación y confiabilidad del instrumento se siguió el método de la prueba piloto, se  

diseñó el cuestionario bajo los lineamientos arriba mencionados, se aplicaron  a 6 expertos, 

se hicieron las enmiendas necesarias, y se administró a 30 maestros sujetos de inclusión. 

 

Análisis de los datos recolectados.  

Para el análisis de la información, los datos recopilados atreves del cuestionario, fueron 

procesados en forma asistida con el programa Excel, se elaboró la matriz y se realizó la 

representación gráfica,  a continuación se muestran los resultados  

Pregunta 1. Sexo. De los 30 maestros encuestados el 57% de ellos son del sexo masculino el 

otro 43% femenino en donde nos resulta fácil determinar que sigue prevaleciendo el sexo 

masculino aunque se habla sobre la equidad de género gráficamente lo representamos en la 

tabla No. 1 
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 Tabla 1. Sexo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Masculino 17 57 

Femenino 13 43 

Total 30 100% 

 

Pregunta 2. Edad. Esta pregunta nos arroja la edad de los maestros que fueron encuestados 

con grado de doctor, visualizando y dándonos cuenta que el 47% está en un rango de entre 

40 años y más, el 23%  tienen una edad de 36 a40 años y el 9% se maneja con una edad 

relativamente de entre 30y 35 años por lo cual nos damos cuenta que los doctores de la 

facultad tienen una edad promedio de 40 años por lo que consideramos que es una edad 

madura intelectualmente hablando. Presentándolo en la tabla No. 2 

 

Tabla 2. Edad 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

30 o menos 5 17 

31 a 35 Años 4 13 

36 a 40 Años 7 23 

40 o Mas 14 47 

Total 30 100% 

 

Pregunta 3. Estado Civil. Conforme a su estado civil los maestros encuestados nos 

manifiestan que el 60% de ellos están Casados, 20% solteros y el otro 20 % manifiestan que 

son divorciados. Por lo que se considera que sumando las encuestas de los solteros y los 

divorciados nos dan una cifra relativamente alta conforme a su estado emocional, 

representándolo en  la tabla No. 3  
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Tabla No. 3 Estado Civil 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Casado 18 60 

Soltero 6 20 

Divorciado 6 20 

Total 30 100 % 

Pregunta 4. En sus actividades diarias señala algún tipo de valor que haya que poner en 

práctica. El 87% de los encuestados contesto que sí, mientras que el 13% objeto que 

ocasionalmente lo que se desmina en este análisis que al menos 26 de los treinta doctores 

encuestados, si pone en práctica algún tipo de los valores. Lo vemos en la tabla que se 

presenta. 

 

Tabla No. 4 En sus actividades diarias señala algún tipo de valor que haya que poner 

en práctica. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 26 87 

Ocasionalmente 4 13 

Total 30 100% 

Pregunta No. 5. Aplica alguna estrategia para la enseñanza de valores. El 87% manifiesta que 

si y el otro 13% del total de la encuesta dice que ocasionalmente viéndolo en la tabla No 5 

 

Tabla No. 5. Aplica alguna estrategia para la enseñanza de valores. 

Pregunta Frecuencia Porcentaje % 

Si 26 87 

Ocasionalmente 4 13 

Total 30 100% 

Pregunta No. 6. Como maestro pierde fácilmente la ecuanimidad. de las 30 respuestas el 57% 

contesto que no, el 30% dice que ocasionalmente y el 13% declara que sí. En este análisis 
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estamos viendo que no es alarmante los maestros que pierden la ecuanimidad en el aula, 

Abajo vemos la tabla No. 6 

 

Tabla No. 6. Como maestro pierde fácilmente la ecuanimidad. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 9 30 

No 17 57 

Ocasionalmente 4 13 

Total 30 100 % 

Pregunta No. 7. Se considera tolerante con los alumnos. El 80% manifiesta que sí, el 17% 

dijo que ocasionalmente y un 3% dijo que no. Por lo que se considera que uno de los valores 

es la tolerancia y que si se practica al menos con los maestros de grado de doctor. 

 

Tabla No. 7.  Se considera tolerante con los alumnos. 

Respuesta Frecuencia Porentaje % 

Si 24 80 

No 1 3 

Ocasionalmente 5 17 

Total 30 100% 

Pregunta No. 8. Respeta el turno de la palabra de los Alumnos y las intervenciones de los 

demás. Un 67%  dijo que si, y un 33% dijo que no apreciándose en la tabla  8 que corresponde 

a la pregunta y que enseguida presentamos. 

 

Tabla No. 8. Respeta el turno de la palabra de los Alumnos y las intervenciones de los 

demás 

Respuesta Frecuencia Porcentaje% 

Si 20 67 

No 10 33 

Total 30 100% 

Pregunta No. 9. Suele ser solidario con los alumnos. El 67% dijo que si y el 33% dijo que 

ocasionalmente por lo que concluimos que la solidaridad es uno de los valores que se 
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practican en el a5ula por los maestros de grado de doctor. Enseguida presentamos la tabla 

No.9. 

 

Tabla No. 9. Suele ser solidario con los alumnos. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 20 67 

Ocasionalmente 10 33 

Total 30 100% 

Pregunta No. 10. El trato es amable y cordial con sus alumnos y demás personas. El 100% 

respondió que si. Podemos decir que el maestro entre más preparado se encuentra la 

amabilidad lo caracteriza. Enseguida presentamos la tabla No. 10. 

 

Tabla No. 10. El trato es amable y cordial con sus alumnos y demás personal. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 30 100 

Total 30 100 % 

Pregunta No. 11. Respeta las opiniones de los demás. El 60% dijo que si,  el 37% dijo que 

ocasionalmente, y un 3 % dijo que no. Ver Tabla No. 11 

 

Tabla No. 11. Respeta las opiniones de los demás. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 18 60 

Ocasionalmente 11 37 

No 1 3 

Total 30 100% 

Pregunta No. 12. Labora lo mejor que puede aunque no le guste. Un 67% dijo que si y un 

33% dijo que no. Hay todavía personal que es maestro por conveniencia  y no por convicción. 

En seguida Tabla No. 12  
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Tabla No. 12. Labora lo mejor que puede aunque no le guste. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 20 67 

No 10 33 

Total 30 100% 

Pregunta No. 13. En sus clases utiliza el modelo basado en competencias. El 86% contesta 

que si mientras que el 14% responde que. Por lo que deducimos que la mayoría de los 

doctores si se basan para dar sus materias en el modelo de competencias.  

 

Tabla No. 13. En sus clases utiliza el modelo basado en competencias. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje% 

Si 26 86 

No 4 14 

Total 30 100% 

 

Para la información  obtenida  atreves de la entrevista se le dio una interpretación estimativa, 

a continuación se muestra dicha estimación. 

Referente a  las entrevistas a expertos se manejaron las preguntas en torno a la manera en que 

desarrollan la enseñanza de las competencias cognitivas con las competencias actitudinales, 

ante lo que manifestaron que  no les alcanza realmente el tiempo para desarrollar ambas a la 

vez, lo que dijeron hacer como remedial es manejar de forma implícita ambas competencias 

fortaleciendo la acción con algún tipo de valor en el aula y con frecuencia alguna estrategia 

de apoyo además de enseñar con el ejemplo, con fabulas, con dilemas morales etc, etc. ya 

para finalizar fortaleciendo la entrevista, expresaron algunos valores de importancia para 

ellos entre los que destacan; la honestidad, respeto, tolerancia, amor y solidaridad. 

 

Resultados y discusión. 

Según lo muestra el análisis de la información los maestros doctores si, tratan en su mayoría 

de enseñar aparte de las competencias cognitivas, las actitudinales, pues en su mayoría 

manifestaron manejar algún tipo de valor en sus aulas así como alguna estrategia para la 

práctica de los valores, también suelen ser ecuánimes ante los incidentes, son tolerantes con 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 687



los alumnos manifiestan respeto ante los demás, son solidarios, son amables y responsables. 

Sin embargo no está de más apoyar estas tareas desarrollando  actividades que fomenten la 

práctica de los valores. 

Argumentado en el análisis de la información, se aprecia muy cierto que  la desvirtualización 

de los valores no se encuentra meramente en el contexto escolar sino  en el contexto familiar 

quizá debido  los problemas socioculturales y económicos que se vive en la actualidad.  

 De ser así las estrategias de apoyo para la recuperación de los valores serían: 

 

   * Buscar el soporte legal en los distintos organismos de apoyo a la difusión de valores. 

   * Diseñar spots sobre el tema y que sean difundidos  en los medios masivos de 

comunicación  televisión, radio, carteles, trípticos, la internet, etc, etc. 

   * Incentivar a los padres a estar más al pendiente de los hijos regulando su conducta y 

vigilando más de cerca  lo que los jóvenes hacen. 

 

En la parte cualitativa de la investigación, es decir las entrevistas a expertos, ellos 

manifestaron  enseñar en valores buscando estrategia de apoyo para lograr el objetivo pero 

estuvieron de acuerdo en manifestar que es más fácil enseñar la ciencia que los valores por 

que dijeron que hoy en día, el profesorado sufre de gran desvirtualización ante los jóvenes y 

los padres de familia, pues les dejan la responsabilidad pero no la  autoridad, también 

expusieron que con la pérdida del liderazgo del profesor, se produce la perdida de liderazgo 

de los padres. 

 

Conclusiones y líneas futuras  de investigación.  

El Doctor de grado como docente trata de ser más profesional en el sentido de exponer su 

catedra, es más cuidadoso  en la forma de diseñar su curso, de modelo por competencias, 

tiene más sentido de la responsabilidad con sus alumnos, trata de implementar y fomentar 

entre ellos los valores, aunque es difícil conducir a los jóvenes en la educación por valores 

pues no tan fácilmente se dejan conducir por este camino de la moral la ética y los valores. 

Se han implementado programas de que conducen al joven hacia una sociedad de carencias 

y necesidades no únicamente económicas sino de carencias de amor fraternal y sensibilizarlo 

para que sea un mejor profesionista y un mejor ciudadano en un futuro inmediato.  
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En conclusión la reflexión que nos deja la investigación es que las competencias cognitivas 

son perfectamente compatibles con las competencias  actitudinales, recomendando que los 

profesores trabajen diariamente en esa tarea tan relevante que consistente en la enseñanza de 

valores, pues la figura del profesor es blanco de las miradas de los jóvenes y por lo tanto el 

maestro enseña también  lo que es. 

Se recomienda que se continúe con el eje temático desarrollando investigaciones sobre: 

x El manejo de los valores en los confines del hogar.  

x  El manejo de valores por los estudiantes 

x El manejo de valores por los estudiantes 
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Resumen   

La escasa formación de emprendimiento y noción de que es más fácil emplearse, que 

desarrollar o dirigir una empresa, es esquema dominante del mercado profesional de los 

egresados de Agrobiología (UMSNH). Es importante indagar cómo se generaron 

competencias emprendedoras, en las pocas egresadas que trazaron un rumbo profesional 

diferente a lo común. El objetivo: Identificar algunas experiencias y propuestas de Egresadas 

de Agrobiología, relacionadas con empresas agropecuarias, para contribuir a la vinculación 

del programa educativo(PE) de Ingeniero Agrónomo con sus productos. Se localizaron 56 

egresadas empresarias o directivas agropecuarias en Uruapan, se les aplicó encuesta de 10 

preguntas. Los resultados arrojaron egresadas de 4/5 orientaciones del PE; 90% fueron micro 

y pequeñas empresas, 10% medianas; motivo de emprendimiento: 49% por razones 

personales y 25% circunstancias familiares; en competencias administrativas para llevar las 

empresas 42% medias, 29% altas y 29% escasas a nulas; apoyo del plan de estudios para 

afrontar el ejercicio empresarial: 56% mucho, 32% medianamente; Apoyo de experiencias 

trasmitidas por otras mujeres: 66% muy importantes.  Se concluye: las experiencias de 

emprendimiento en empresas agropecuarias por las Egresadas, se han desarrollado en micro 

y pequeñas empresas, motivadas por razones personales y circunstancias familiares, donde 

las competencias administrativas para manejarlas van de medias a altas. Ellas consideran que 

el plan de estudios de ingeniero agrónomo, cumple de mediana-alta satisfacción para el 

ejercicio empresarial, pero falta incorporar: emprendimiento práctico, cultura de  

agronegocios, educación financiera, experiencia laboral y los valores (Disciplina, 

Responsabilidad, Superación, Honradez, Amor al Trabajo, Orden, Respeto, Limpieza, 

Ahorro, Puntualidad).    

 

Palabras Clave: Emprendimiento, Egresadas, Programa Educativo, Valores  

  

Abstract  

 The lack of entrepreneurial training and notion that it is easier to use, than to develop or 

run a company, is a dominant scheme of the professional market of graduates of 

Agrobiology (UMSNH). It is important to investigate how entrepreneurial competencies 

were generated, in the few graduates who set a different professional course to the 
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common. The objective: To identify some experiences and proposals of Graduates of 

Agrobiology, related to agricultural companies, to contribute to the linking of the 

educational program (PE) of Agricultural Engineer with its products. 56 business graduates 

or agricultural managers were located in Uruapan, a survey of 10 questions was applied. 

The results showed graduates of 4/5 orientations of the EP; 90% were micro and small 

businesses, 10% medium; reason for entrepreneurship: 49% for personal reasons and 25% 

family circumstances; in administrative competencies to bring companies 42% average, 

29% high and 29% scarce to null; support of the curriculum to face the business exercise: 

56% a lot, 32% fairly; Support of experiences transmitted by other women: 66% very 

important. It is concluded: the entrepreneurial experiences in agricultural companies by the 

graduates, have been developed in micro and small companies, motivated by personal 

reasons and family circumstances, where the administrative competencies to manage them 

range from medium to high. They consider that the agronomist's curriculum, meets 

medium-high satisfaction for the business exercise, but it is necessary to incorporate: 

practical entrepreneurship, culture of agribusiness, financial education, work experience 

and values (Discipline, Responsibility, Overcoming, Honesty, Love for Work, Order, 

Respect, Cleaning, Savings, Punctuality).  

 

Keywords: Entrepreneurship, Graduates, Educational Program, Values 

  

Introducción  

En la Agenda 2030 en su Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, 

específicamente en la meta 4.4 para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y 

adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 

acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.  

Este último concepto, implica que los procesos de formación profesional y académica en 

instituciones universitarias sean motivo de ocupación, bajo el enfoque de competencias, tales 

que les permitan a los egresados emprender el propio ejercicio profesional, el cual genere 

además de su propio empleo, otros más en economía de escala, de tal manera que contribuyan 

a resolver en buena medida los problemas de desempleo y subempleo profesional.   
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Acerca del emprendimiento y desarrollo local, aplicados en educación empresarial en el 

ámbito rural Pérez et al., 2013 destacan la necesidad de enfocar estos procesos a los contextos 

regionales y locales (contexto territorial) para potenciar en las nuevas generaciones, una 

integración a la sociedad del conocimiento, aportando a una visión más integral de la 

educación empresarial junto con el desarrollo local y la comunidad rural.  

Bajo esta propuesta, los egresados y egresadas universitarias, son importantes por sus 

experiencias en el ejercicio profesional y su relación con las empresas, unas veces de manera 

externa solo relacionados como proveedores o clientes y otras más en lo interno como 

empleados o directivos y de manera especial aquellos que han emprendido el nacimiento, 

crecimiento, consolidación y a veces hasta el finiquito de una empresa agropecuaria.  

La Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez”, dependencia de la Universidad 

Michoacana de Sana Nicolás de Hidalgo, desde 1961, oferta el Programa Educativo de 

Ingeniero Agrónomo, con cinco orientaciones (Parasitología, Fitomejoramiento, Zootecnia, 

Bosques y Fruticultura), bajo la misión de formar profesionales en ciencias agrícolas con 

perspectiva humanística, capaces de contribuir al desarrollo tecnológico y socioeconómico 

sustentable del sector agropecuario y forestal, generando, aplicando y difundiendo el 

conocimiento científico y la cultura.  

Es así que, todas las capacidades en los egresados reflejadas para contribuir al desarrollo 

socioeconómico son valiosas e importantes como un fin, sin embargo, en la práctica docente 

lo que entra en juego, como un medio, son las estrategias de aprendizaje para acceder a las 

metas y objetivos del aprendizaje de las diversas capacidades requeridas en el perfil de 

egreso. Y en ello, las experiencias de egresadas y egresados en materia de emprendimiento, 

son fuente valiosa de aprendizajes para las nuevas generaciones.   

Bajo esta perspectiva el presente trabajo, pretendió como objetivo:  

Identificar algunas experiencias y propuestas de Egresadas de Agrobiología, relacionadas con 

empresas del sector agropecuario y forestal, para contribuir a la vinculación con el programa 

educativo de Ingeniero Agrónomo con sus expresantes en el ejercicio profesional.  
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Desarrollo   

La Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez” como dependencia Universitaria en 

Uruapan nace el 30 de noviembre de 1961, con un plan de estudios disciplinar anual, 

semejante al que se cursaba en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, el cual 

contemplaba asignaturas con enfoque económico administrativas como la materia 

Administración de Empresas Agropecuarias, impartida para entender en lo general, el 

funcionamiento de las empresas de los productores en sus organizaciones.  

  

Hasta fines de la década de los setentas, el Estado era el principal empleador de agrónomos 

en el país, situación que no favorecía el emprendimiento en los egresados de Agrobiología. 

A principios de los ochentas, se empezaron a manifestar primeros síntomas de desempleo 

profesional de agrónomos, por el desmantelamiento gradual del Estado, hasta la disminución 

de sus funciones a un carácter meramente normativo y la consecuente desaparición de varios 

de sus programas agropecuarios y forestales. Lo anterior, se reflejó como desempleo 

profesional, subempleo en el mercado de trabajo de la agronomía e inclusive en el empleo en 

actividades ajenas a esta profesión.  

A partir del año 2000, las políticas federales para educación superior se enfocan en la 

evaluación para la calidad educativa y se les pide a las escuelas de agronomía del país, 

considerar en sus esquemas los conceptos autoempleo, emprendimiento, bolsa de trabajo, 

entre otros, como referentes en los indicadores de evaluación de las instancias acreditadoras 

de sus programas educativos.  Finalmente, en el último Plan de Estudios del Programa 

Educativo de Ingeniero Agrónomo, implementado a partir de 2010, de las asignaturas del 

tronco común, destacan las siguientes materias con enfoque de las ciencias económico 

administrativas: Mercadotecnia en 7° semestre y Administración de Empresas en 8° 

semestre. En ellas, existe toda la posibilidad para implementar aprendizajes de 

emprendimiento.   

Así mismo, el Modelo Educativo del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo con tres 

ejes de acción orientadora: a) El aprendizaje centrado en el estudiante; b) La formación 

integral del estudiante y c) La educación del estudiante a lo largo de la vida. Con ello, la 

formación para el emprendimiento representa una oportunidad de generación de vivencias y 

aprendizajes para cada uno de los tres ejes orientadores del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 695



  

Damián et al., 2013 al revisar el término emprendurismo, menciona que inicialmente solo  

era tratado y aludía a la actividad empresarial ligado directa y exclusivamente con la creación 

de empresas, pero que a la fecha se le considera como un proceso por el cual el individuo 

crea una actividad económica que va desde la simple intención de llevar a cabo sus ideas o 

proyectos hasta la consolidación de los mismos, el cual se basa en el descubrimiento y 

explotación de oportunidades aprovechables para la creación de riqueza personal, y que tiene 

como consecuencia un impacto social, sobre todo en la generación de empleos.  

  

También, celebran que, en los últimos años ya es importante la investigación en 

emprendurismo en las universidades públicas, sobre todo en el papel de las instituciones de 

educación superior, en el fomento del desarrollo de habilidades de emprendimiento en 

estudiantes universitarios y en niños de educación básica. Además, afirman que falta mucho 

por investigar en emprendimiento femenino y emprendurismo innovador.   

  

Al respecto, Villa et al., 2007 proponen como uno de los campos temáticos, producto de la 

investigación “Estado del arte de la investigación en emprendimiento empresarial en la 

Universidad Iberoamericana 2000-2004”, realizar investigación de géneros y grupos, es 

decir, investigaciones referidas al emprendurismo de la mujer, grupos sociales como 

jubilados, discapacitados, raciales o étnicos, jóvenes y en general los que clasifiquen en la 

definición de género.  

  

Por otra parte, bajo la realidad de la pobreza en el medio rural, que son los actores objetivo 

del ejercicio profesional del ingeniero agrónomo, los pobres de esas comunidades rurales no 

deben seguir siendo vistos como beneficiarios u objetos sobre los que otros deciden, sino 

como verdaderos sujetos del desarrollo e integración nacional, para lo cual será necesario 

desarrollar una estrategia empresarial integral y específica a su realidad, tal que les 

proporcione el conocimiento, la técnica y los instrumentos y herramientas para actuar, 

participar, decidir y trabajar en forma asociada, es decir, las formas para transformar su 

realidad. Por lo anterior, es necesario procesos de desarrollo empresarial local cuyo eje 

motorizador es el emprendimiento educacional en el ámbito rural. De ahí, también la 
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necesidad de formación en competencias del emprendimiento en las escuelas de agronomía 

del país (Pérez et al., 2013).  

  

Inclusive Cabana et al., 2013 resaltan que las instituciones de educación superior, tienen la 

responsabilidad primordial en identificar y preparar a los individuos capaces de convertirse 

en emprendedores y que afortunadamente cada día crece más la aceptación del papel que 

juega la universidad en el desarrollo de estos, ya que al formar emprendedores, son 

consideradas como un motor de desarrollo económico.  

  

Cabe señalar experiencias de otras universidades del país, como la Oficina de Egresados de 

la Universidad Autónoma de Guadalajara, a que establece el vínculo de los egresados con su 

Alma Mater, con el objetivo es continuar en contacto con ellos, además de desarrollar 

mecanismos que le permiten a la institución evaluar la pertenencia, sus procesos formativos, 

así como el papel que juega el Egresado en la sociedad; lo cual favorece el seguimiento para 

evaluar la calidad y eficiencia que tienen sus procesos de enseñanza-aprendizaje, para 

cuantificar su competitividad y la posibilidad de participar como egresado en convocatorias 

de bolsa de trabajo.  

  

Así mismo aclarar, que en este trabajo, no se pretendió alcanzar un seguimiento de egresados 

completo , tal y como lo establece la Secretaría de Educación Pública SEP, 2010, en el sentido 

de que a la mano con el estudio de empleadores, son referentes necesarios para actualizar 

planes y programas de estudio, ya que la calidad y pertinencia de los programas, debe 

reflejarse en la formación integral de los estudiantes, destacando las competencias laborales, 

que les permitan construir con éxito el futuro; ya sea al incorporarse al mundo del trabajo, en 

las relaciones diarias con la sociedad o al continuar con la preparación académica a lo largo 

de toda la vida. Más bien, se trata de en una primera aproximación, considerar la importancia 

de estos estudios de acercamiento con las egresadas de Agrobiología, para intentar la 

propuesta de Malagón, 2007, en el sentido de que estos encuentros entre Agrobiología y sus 

Egresados, adquieren gradualmente mayor relevancia si los docentes logramos ser capaces 

de “pedagogizar” los saberes obtenidos del entorno (empresarial en este caso), que implica 

transformarlos en saberes académicos e integrarlos al currículo.  
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Finalmente, es de considerarse lo establecido por Tarapuez y Botero, 2007 en el sentido de 

que las personas que son consideradas como emprendedores son líderes innatos y funcionan 

bajo contextos de incertidumbre, así mismo poseen  habilidades especiales y son pocas las 

personas que se les puede definir de esta manera (en este caso las egresadas objeto de 

estudio), ya que las habilidades son adquiribles al igual que el aprendizaje, obteniendo su 

beneficio personal como una retribución que dependerá de la escases de las aptitudes de las 

demás personas. De esta manera, será de gran utilidad invitar a las Egresadas de Agrobiología 

a compartir sus aprendizajes producto de experiencias, ante los alumnos de hoy, los cuales 

se enfrentan a retos y dificultades para emprender sin aprendizajes de la vida.  

  

Metodología  

 Considerándole un primer estudio o primera aproximación al ámbito de emprendimiento de 

las egresadas de Agrobiología, bajo un método de muestreo simple aleatorio, se localizaron 

56 egresadas empresarias agropecuarias en la región de Uruapan, o bien con la condición de 

función directiva de una empresa. Para ello, se recurrió primeramente a aquellas egresadas 

muy visibles como emprendedoras, o bien en el ámbito de reuniones técnicas, se preguntaba 

su dedicación profesional y esto arrojaba generalmente, la característica deseada de 

emprendedora.  

Se diseñó una encuesta tipo que consideró como preguntas: Año de egreso, especialidad u 

orientación, nombre y tamaño de la empresa, la(s) razón (es), lo que la motivo a emprender, 

cómo eran sus competencias en administración al iniciar su empresa, qué tanto los contenidos 

del plan de estudios cursado durante cinco años, le han apoyado en el desempeño de su 

empresa, tres valores que consideraba más importantes como factor de éxito en su empresa, 

qué tanto las experiencias de otras mujeres empresarias, han sido consideradas en su 

formación empresarial, si ha tenido la posibilidad de capacitarse en diversos aspectos 

relacionados con su empresa, qué tanto necesita capacitación especializada respecto al 

manejo de su empresa, la disponibilidad  a compartir sus experiencias con las generaciones 

actuales de estudiantes de la Facultad de Agrobiología y finalmente sus recomendaciones a 

los docentes del actual programa educativo, para fomentar el autoempleo en los alumnos.  
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La encuesta fue aplicada a las cincuenta y seis egresadas, en un tiempo de treinta días de tal 

manera que fueron localizadas en sus ámbitos de trabajo como empresarias.   

Las respuestas se concentraron en una tabla Excel, para su interpretación y análisis detallado, 

una a una de las preguntas y respuestas emitidas.  

Los resultados expresados en porcentajes se llevaron a graficas de pastel, para facilitar su 

descripción, en términos de lo expresado de manera simple y directa, privilegiando las 

tendencias de las expresiones de las Egresadas de Agrobiología que tuvieron a bien colaborar. 

  

Resultados   

Las egresadas encuestadas corresponden a un rango de 1982 año de egreso, hasta el año 2013, 

es decir de generaciones relativamente recientes. Aspecto coincidente con lo citado por 

Naranjo et al., 2013 en el sentido de que el perfil emprendedor en México es cada vez más 

joven y más educado, emprendiendo principalmente por oportunidad. Así mismo, en este 

trabajo correspondieron a cuatro de las cinco orientaciones o especialidades (excepto 

zootecnia) y en número de encuestadas fue de: 28 de fruticultura, 19 de parasitología, 5 de 

fitomejoramiento y 4 de bosques.   

 

Figura 1 Porcentajes de participación por especialidad, de egresadas de Agrobiología 

encuestadas.  

 
  

El tamaño de la empresa más reportado fue la microempresa (25), seguido de la pequeña 

empresa (12) y solo como mediana empresa (6). Sin embargo, 16 egresadas no definieron el 

tamaño de su empresa.  
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34 % 
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Sobre este aspecto Damián et al., 2013 aseveran que las primeras investigaciones realizadas 

sobre la temática de emprendimiento se llevaron a cabo atendiendo aspectos que se centraron 

en la creación de empresas y la actividad de los emprendedores para el desarrollo de éstas, 

destacando como una de las líneas de investigación más importante, justamente el estudio de 

las pequeñas y medianas empresas, sobre todo sus elementos organizativos y de gestión de 

las mismas.  

Figura 2 Tamaño de la empresa, de egresadas de Agrobiología encuestadas.  

 
Respecto a la(s) razones que las motivaron a emprender, 29 egresadas manifestaron los 

motivos personales como principal inductor al emprendimiento, principalmente por poca 

disponibilidad de tiempo para poder emplearse en las jornadas requeridas por empresas e 

instituciones, por cuestiones económicas y por el deseo de ejercer la profesión, aunque sea 

de tiempo parcial en lo propio. Bajo la misma pregunta, 15 egresadas señalaron haber 

emprendido por cuestiones familiares, es decir, ya con anterioridad sus familias 

emprendieron, dejaron el ejemplo y ahora se presenta la oportunidad de dar continuidad a la 

empresa. Sin embargo, 10 de las egresadas dijeron como motivo que las impulso a 

emprender, la falta de empleo profesional remunerado de acuerdo a la responsabilidad del 

cargo.  
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Figura 3 Motivos que impulsaron a emprender a egresadas de Agrobiología encuestadas.  

 
  

Al contestar, cómo eran sus competencias en administración al inicio de su empresa, 25 de 

ellas, las consideraron medianas, 17 de ellas se ubicaron en competencias administrativas 

altas y solo 14 consideraron como escasas las competencias iniciales.  

  

Figura 4 Competencias administrativas al inicio de emprender, en las Egresadas  

 
  

En la pregunta, ¿qué tanto los contenidos del plan de estudios cursado durante 5 años, le 

han apoyado en el desempeño de su empresa? 33 egresadas, respondieron, en mucho, 19 de 

ellas solo dijeron: medianamente y solo 5 egresadas consideraron que el apoyo ha sido 

poco.  
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Figura 5 Apoyo de los contenidos del plan de estudios que han brindado a las  

egresadas de Agrobiología en el desempeño de su empresa.  

 
  

Los valores considerados más importantes como factor de éxito en su empresa, de mayor a 

menor frecuencia para tres niveles, fueron: 1(Disciplina, Responsabilidad y Superación); 2 

(Honradez, Amor al Trabajo y Orden) y 3 (Respeto, Limpieza, Ahorro y Puntualidad).  

  

Ante la pregunta ¿qué tanto las experiencias de otras mujeres empresarias, han sido 

consideradas en su formación empresarial? 39 de las egresadas, coincidieron en que estas 

experiencias trasmitidas han sido muy importantes, 6 consideraron que les han aportado 

aspectos valiosos, también 6 que les han enseñado aspectos diferentes y solo 6 expresaron 

que pocas veces se han nutrido de otras experiencias. Al respecto, afirma Krauss, 2005 que 

la mejor manera de aprendizaje del emprendimiento, es por medio del ensayo error, es decir 

el gran valor de los autoaprendizajes a través de las propias experiencias.  
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Figura 6 Apoyo de experiencias de otras mujeres, que han aportado a las  

egresadas de Agrobiología, en el desempeño de su empresa  

 
Al expresar, si la egresada encuestada ha tenido la posibilidad de capacitarse en diversos 

aspectos relacionados con su empresa, 47 egresadas usaron el termino ampliamente, mientras 

que 5 dijeron que poco y 4 escasamente.  

  

Figura 7 Posibilidades de capacitación en aspectos importantes para su empresa, de las                     

egresadas de Agrobiología.  

 
Referido a qué tanto necesita capacitación especializada respecto al manejo de su empresa, 

las 56 egresadas se manifestaron en torno a una necesidad prioritaria, en el sentido de requerir 

una capacitación específica, acorde a las necesidades de planeación, organización, 

integración, dirección y control de su empresa.  

 Respecto a la disponibilidad para compartir sus experiencias administrativas y de 

emprendimiento, con las generaciones actuales de estudiantes de la Facultad de 

Agrobiología, 19 egresadas prefieren hacerlo a través de conferencias, 12 de ellas asesorando 
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alumnos en servicio social y 10 también asesorando en prácticas profesionales.  Sin embargo, 

15 egresadas prefieren no apoyar ninguna de estas modalidades, debido a falta de tiempo.  

 

Figura 8 Disponibilidad de las Egresadas de Agrobiología para compartir experiencias 

empresariales y de emprendurismo con alumnos de su Alma Mater.   

 
 

Finalmente, las recomendaciones de las Egresadas a los Docentes del actual programa 

educativo de Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez”, para 

fomentar el autoempleo en los alumnos, se refirieron, en orden de mayor a menor frecuencia, 

a: Capacitación y formación de los alumnos en emprendimiento práctico, mejorar los planes 

de estudio sobre todo en el área económico administrativo, fomentar la cultura de los 

agronegocios, contar con docentes con experiencia laboral agronómica, docentes con 

superación permanente, fomentar la educación financiera para los alumnos, servicio social y 

prácticas profesionales de los alumnos en empresas, implementar un programa permanente 

de experiencia laboral para los alumnos, fomentar la cultura de los valores.   

Estas últimas opiniones son coincidentes con lo concluyente por Valencia et al., 2015 en el 

sentido de que, las instituciones de educación superior deben de considerar como una 

obligación, la formación de recursos humanos con competencias emprendedoras, capaces de 

generar nuevas fuentes de empleo de calidad y de largo plazo que propicien el progreso 

económico.    
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Conclusiones   

Las experiencias de emprendurismo en empresas agropecuarias por las Egresadas de 

Agrobiología, se han desarrollado principalmente en microempresas y pequeñas empresas, 

motivadas sobre todo por razones personales y circunstancias familiares, donde las 

competencias administrativas para manejar las empresas van de medias a altas.   

Las Egresadas de Agrobiología consideran que el plan de estudios de ingeniero agrónomo, 

cumple de mediana a alta satisfacción en la formación para afrontar el ejercicio empresarial, 

pero que aún falta adecuar en dicho plan aspectos de emprendimiento práctico, la cultura de 

los agronegocios, la educación financiera, la experiencia prelaboral y la cultura de los valores.  

Los valores de mayor éxito en sus empresas, que en su opinión deberán fomentarse entre los 

alumnos son: Disciplina, Responsabilidad, Superación, Honradez, Amor al Trabajo, Orden, 

Respeto, Limpieza, Ahorro y Puntualidad.  
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Resumen 

El presente artículo pretende ser una aportación al conocimiento, a través del análisis y 

discusión de la gestión de las practicas profesionales como un proceso de vinculación para la 

inserción laboral de los estudiantes de las carreras económico administrativas en el Centro 

Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Su abordaje se realiza desde 

la visión del principal actor involucrado en esta función social: el estudiante; sin dejar de 

contextualizar la experiencia de las practicas profesionales en el sector público y privado, 

impactando en oportunidades de empleo y adquisición de experiencias en el ámbito 

profesional. 

 

Palabras Clave:  Practicas Profesionales, Vinculación, Inserción Laboral 

 

Abstract  

This article aims to be a contribution to knowledge, through the analysis and discussion of 

the management of professional practices as a linking process for the labor insertion of 

students of administrative economic careers at the University Center of the Ciénega of the 

University from Guadalajara. Its approach is made from the vision of the main actor involved 

in this social function: the student; while still contextualizing the experience of professional 

practices in the public and private sector, impacting on employment opportunities and 

acquisition of experiences in the professional field. 

 

Keywords: Professional Practices, Linking, Labor Insertion 

 

 

Introducción  

Para el desarrollo de un país en la actualidad, es necesario atender las necesidades de 

educación que se presenten, el impulso que nos lleva a mejorar la formación educativa de 

nuestros estudiantes nos encamina hacia un mundo mas competitivo. 

El desarrollo económico y social de los pueblos se fundamenta en la educación de sus 

individuos, es por ello que los países desarrollados se han visto en la necesidad de transformar 

sus diseños educativos, buscando que las competencias profesionales que se generen sean de 
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calidad y que garanticen la formación de futuros profesionistas más productivos y 

competitivos. 

En la actualidad, las instituciones dedicadas a la educación superior están obligadas a 

modernizar sus programas educativos, realizando una mejora continua, con la finalidad de 

ofrecer a la sociedad programas de calidad, satisfaciendo las necesidades de la sociedad y las 

de un mercado laboral muy profesional. 

La Universidad de Guadalajara no se ha quedado atrás, por lo que su tarea es la de estar en 

una constante innovación, promoviendo la formación integral ética, científica y humanística 

en sus estudiantes y egresados. Desde esta óptica la Universidad de Guadalajara y en 

particular el Centro Universitario de la Ciénega cuenta con una oferta académica muy variada 

y una planta académica muy consolidada; esto ha dado lugar a obtener acreditaciones de sus 

programas educativos, garantizando la calidad de estos.  

Por tal motivo, la División de Ciencias Económico Administrativas del Cuciénega tienen un 

compromiso social, el cual consiste en formar estudiantes que se proyecten profesionalmente 

en un área especifica del conocimiento, a través de los diferentes procesos de vinculación 

que inciden en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad. Esta misión se concretiza 

por medio de la incorporación al mercado de trabajo de sus estudiantes, siendo el primer 

paso, la realización de las practicas profesionales.  

Las practicas profesionales se constituyen entonces, como un espacio de vinculación entre la 

universidad y la sociedad, en donde las universidades tienen la oportunidad de evaluar la 

pertinencia de su oferta académica y los empleadores a su vez valoran la formación 

académica y la efectividad laboral de los practicantes. Esto, complementa el proceso 

formativo, dando lugar a la constitución de una bolsa de trabajo que potencializa este proceso. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta un alumno que esta a punto de terminar 

su formación profesional en las aulas, es la de identificar en que lugar puede poner en práctica 

sus conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria académica. Es precisamente, en 

donde los procesos de vinculación se hacen presentes e imprescindibles para que exista un 

contacto entre un empresario, que puede ser un futuro empleador, y un alumno o futuro 

profesionista; dando lugar a la inserción laboral. Por esto, la práctica profesional es la 

antesala a la inserción laboral. 
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Objetivos  

x Identificar a los principales empleadores de los practicantes de la División de Ciencias 

Económico Administrativas del Cuciénega. 

x Determinar la efectividad de inserción laboral de los alumnos que realizan practicas 

profesionales del calendario escolar 2016 A al 2019 A. 

x Distinguir el impacto de la práctica profesional en las sedes del Centro Universitario. 

x Justificar el alcance de los convenios de vinculación en la gestión de las practicas 

profesionales. 

 

Marco Teórico 

La expresión práctica profesional, se ha hecho mas visible en los últimos años ante el 

surgimiento de los nuevos enfoques formativos, por lo que haremos una aproximación que 

defina este término. La primera aproximación se refiere a las relaciones que guarda esta 

expresión con el currículum y la enseñanza; en la revisión de literatura, las practicas 

profesionales tienen que ver con los diseños curriculares, planes de estudio y estrategias de 

enseñanza referidas al ámbito universitario, de tal manera, para que las practicas cobren 

sentido se requieren tres elementos: la  institución educativa, el alumno y el empleador. La 

segunda es la que se percive en los estudiantes de las carreras de las instituciones educativas, 

para quienes las practicas profesionales son una expresión obligatoria ya que se encuentran 

insertas en su plan de estudios y son un requisito para otorgarles un título profesional.  

Para autores como Pérez (1988) las practicas profesionales se refieren al ejercicio de la 

profesión durante el tiempo de los estudios, por una persona que va a ser profesional y que 

todavía no lo es. 

Por su parte Davini (1995) desde una perpectiva crítica afirma que la práctica profesional se 

encuentra limitada al ámbito del saber en el aula, fuertemente impregnada de la visión 

empirista. En la misma línea de reflexión se refieren Guyot, Fiezzi y Vitarelli (1995) 

afirmando que la práctica profesional se define como una vinculación entre sujetos, 

mediatizada por el conocimiento y contextualizada por la institución escolar. 

Por consiguiente, las practicas profesionales se refieren a la integración del estudiante en un 

contexto de aprendizaje situado en escenarios reales, con la finalidad de facilitarle la 

adquisición de las competencias necesarias para el ejercicio profesional. Y su escenario son 
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las empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas, que establezcan un 

convenio de colaboración con la universidad, para la realización de las practicas 

profesionales. 

Visto de esta manera, existe una simbiosis entre la educación superior y la inserción laboral, 

que de acuerdo con Yorke (2004) esta relación se da por dos aspectos fundamentales: 

1. La educación superior coadyuva a que los estudiantes adquieran conocimientos, 

habilidades y competencias impoprtantes para su uso en el trabajo. Además de 

proporcionar el conocimiento de herramientas y normas, tiene que preparar a los 

estudiantes para cuestionar de forma constante las herramientas establecidas. 

2. El vínculo entre la educación superior y el empleo no pueden describirse como parte 

de un sistema de méritos educacionales, para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de tener éxito en su vida educacional, sea cual sea su procedencia socio 

biográfica. Es decir, cuanto mayor es el nivel alcanzado por la persona al final de su 

educación previa al trabajo, más probabilidades tendrá de ser exitosa en el mundo 

laboral, aceptando las dimensiones de lo que se considera un buen trabajo o situación 

en la sociedad estable, dicho en otras palabras, un buen sueldo, estatus e influencia 

social, entre otros. 

Por otro lado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de México 2013-2018, se alude al 

fortalecimiento de las capacidades institucionales de vinculación de los planteles de nivel 

superior con el sector productivo, y alentar la revisión permanente de la oferta educativa. 

Además de impulsar la creación de carreras, licenciaturas y posgrados con pertinencia local, 

regional y nacional.  

En virtud de lo anterior, cuando se habla de la inserción laboral se produce un vínculo 

vertiginoso entre el sistema productivo y la universidad. Por lo que la inserción laboral no 

puede estar al margen de las características económicas, educativas y sociales de la región de 

influencia. En este sentido es importante conocer los requerimientos del sector productivo y 

las características del entorno, para mejorar las propuestas curriculares que incrementen la 

calidad del capital humano y su vinculación estrecha con el sector productivo. 

Con relación al vínculo entre una universida y una empresa, es relevante mencionar que el 

intercambio debe ser bidireccional. Por una parte, la trasferencia de tecnología y los servicios 

profesionales que una universidad presta al sector empresarial, solucionan sus problemas, 
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además de facilitar la modernanización y la promoción de l a innovación. Desde el otro plano, 

lo sproblemas de la empresa pueden solucionarse en el contexto de las aulas  o laboratorios 

de la universidad, en donde se pueden involucrar equipos interdisciplinarios integrados por 

profesores y estudiantes, involucrando a algún mismbro de la empresa objeto de estudio, 

proporcionando respuestas y realizando un análisis de los desafíos a los que se enfrenta el 

sector empresarial. 

Por consiguiente, las ventajas que aportan las practicas profesionales en la formación de los 

estudiantes han sido abordadas por diversos autores (Cannon, 2002; Mayor, 2001; Hativa, 

2001; Michavilla y Martínez, 2002). En donde se resaltan los efectos positivos  que 

posibilitan dar una visión al mundo del trabajo, desarrollar habilidades profesionales y de 

interrrelación social, incrementar las posibilidades de empleo, incrementar la madurez de los 

estudiantes, y desarrollar actitudes positivas hacia la supervisión, autoconfianza y 

razonamiento práctico. 

 

Materiales y Métodos 

La presente investigación fue de tipo descriptiva y exploratoria ya que tuvo como propósito 

el identificar las practicas profesionales como un proceso de vinculación para la inserción 

laboral de los estudiantes de las carreras económico administrativas en el Centro 

Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. 

Diseño de la investigación 

El presente estudio es una investigación no experimental de diseño transversal, ya que mide 

las variables de estudio de un solo momento temporal, la obtención de los datos se realizará 

una sola vez en cada unidad de análisis, y se utilizará un solo instrumento de recolección de 

información, con aplicación única a cada sujeto de investigación. 

Población 

La población objeto de estudio fueron los 802 estudiantes de las licenciaturas en: 

Administración, Contaduría Pública, Mercadotecnia, Negocios Internacionales y Recursos 

Humanos que concluyeron sus practicas profesionales durante los ciclos escolares del 2016 

A al 2019 A. 

Fuentes para la obtención de la información 
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La información fue obtenida a través de lo que manifestaron los estudiantes en el instrumento 

(encuesta) que se aplicó, lo que permitió obtener la información que se requería recabar. 

Instrumento de Investigación 

En este proyecto de investigación se busca conocer la opinión de los alumnos que 

concluyeron con sus practicas profesionales, con este objetivo, se utilizó una encuesta, 

previamente validada por un grupo de expertos, la cual fue elaborada mediante la herramienta 

de formularios de Google Drive� de manera estructurada y se administro mediante la 

publicación de un enlace o link en la página web del Centro Universitario de la Ciénega y en 

algunas ocasiones mediante el uso de correo electrónico a todos los estudiantes de la 

población de nuestra investigación. Toda la información recabada fue almacenada en la base 

de datos de esta herramienta para su análisis. 

La encuesta fue aplicada al momento del término de la práctica profesional, durante los ciclos 

escolares comprendidos a partir de enero de 2016 a julio de 2019. 

 

Resultados 

El Centro Universitario de la Ciénega cuenta con tres sedes: Atotonilco, La Barca y Ocotlán; 

siendo Ocotlán en donde se encuentran el mayor numero de estudiantes, de tal manera que la 

encuesta fue contestada por 557 (69.45%) encuestados en Ocotlán, 176 (21.94%) en 

Atotonilco y 69 (8.60%) en La Barca. Por su parte, por origen de carrera, Administración es 

la que mayor frecuencia tuvo con 243 respuestas (30.30%), seguida por Recursos Humanos 

175 (21.82%), Contaduría Pública 155 (19.33%), Negocios Internacionales 139 (17.33%) y 

Mercadotecnia 90 (11.22%). 
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Gráfico 1: Alumnos que realizaron prácticas profesionales por sede durante calendario 

2016 A al 2019 A 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Con respecto al periodo de la investigación, es decir, al periodo comprendido de enero de 

2016 a julio de 2019, el calendario que mayor numero de respuesta tuvo fue el de 2018 A (de 

enero a julio de 2018) con un total de 254 encuestados los cuales representan el 31.67% del 

total encuestado. Esto tiene una explicación sencilla, las practicas profesionales comenzaron 

a ser obligatorias de acuerdo con el currículum de las carreras mencionadas con anterioridad 

a partir de enero de 2016, sin embargo, no todos los estudiantes acudieron a registrar sus 

practicas profesionales en tiempo y forma, sino que esperaron a los semestres más avanzados 

y por tanto próximos a egresar para realizar sus practicas profesionales; de tal manera que 

pasaron dos años para que la mayoría de los alumnos cumplimentaran sus practicas 

profesionales. 

 

Gráfico 2: Alumnos que realizaron practicas profesionales por carrera 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

La principal institución en donde los alumnos de las carreras económico administrativas del 

Centro Universitario de la Ciénega realizan sus practicas profesionales son las instituciones 

privadas con un 78.43% mientras que las públicas ocupan el 21.57%. Esto obedece a que de 

forma natural estas carreras impactan más en la iniciativa privada que en el sector público.  

 

Gráfico 3: Tipo de institución donde se realizaron las practicas profesionales 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Entre las empresas privadas preferidas por los alumnos para realizar sus practicas 

profesionales se encuentran las siguientes: Despachos Contables, empresas Agroindustriales, 

Sanmina, Patrón Spirit, Sukarne, Nestlé y Soriana. 
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Gráfico 4: Preferencias de los alumnos para realizar practicas profesionales 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Al preguntar a los encuestados que, si después de terminar sus practicas profesionales el 

empleador les ofreció trabajo, las respuestas fueron las siguientes: un 37.54% (301) 

respondió que sí, mientras que un 47% (377) respondió que no y el resto un 15.46% (124) no 

respondió; por lo tanto, se infiere que un 62.46% (501) no obtuvo empleo.  

 

Gráfico 5: Alumnos que recibieron oferta de trabajo después de concluir sus practicas 

profesionales 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

La respuesta anterior tiene una concordancia con la respuesta a la siguiente pregunta, que se 

refiere a la relación que guardan las practicas profesionales con los estudios de licenciatura 

de los practicantes, siendo afirmativas las respuestas en el 58.48% de los casos (469 

respuestas) y 41.52% (333 respuestas) de forma negativa.  

 

Gráfico 6: Existe relación entre las practicas profesionales con los estudios de la 

licenciatura de los practicantes 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Referente al nivel de sueldos, del total de alumnos que obtuvieron un empleo fue de 301, es 

relevante señalar que únicamente 14 (4.66%) lograron un sueldo de entre 10 a 15 mil pesos, 

2 de ellos (0.66%) de 5 a 10 mil pesos y 285 (94.68%) menos de 5 mil pesos. Lo que ubica a 

la mayoría de nuestros practicantes en puestos de tipo operativo. 
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Gráfico 7: Nivel de sueldo obtenido por los alumnos que fueron contratados después de 

concluir sus practicas profesionales 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Conclusiones   

Es evidente que la gestión de las practicas profesionales, en el Centro Universitario de la 

Ciénega y particularmente en la División de Ciencias Económico Administrativas, a sido 

exitosa a partir de la obligatoriedad de las mismas, teniendo una mayor efectividad en las 

carreras de administración y recursos humanos; quienes han preferido a las instituciones 

privadas para realizar sus practicas, habiendo una concordancia disciplinar y curricular en 

esto. 

 

Sin embargo, es preocupante que una gran mayoría (62.42%) no fue empleado al terminar 

sus practicas. Lo anterior, nos permite identificar que nos encontramos ante una gran área de 

oportunidad en lo que a vinculación con el sector productivo se refiere, de tal manera que 

nuestros alumnos tengan las competencias requeridas por los empleadores y nos permita ello 

modificar nuestros planes de estudio. Más aún de la proporción de estudiantes que si 

obtuvieron un empleo al haber terminado sus practicas profesionales, el 94% ganaba menos 
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de cinco mil pesos, es decir que, aunque contaban con estudios profesionales se encontraban 

realizando labores operativas, que implican no tener actividades de supervisión, ni 

responsabilidad de personas a su cargo o algún cargo directivo, es decir, les han ofrecido 

puestos que no requieren experiencia y que no son bien remunerados, pero, les dan la 

oportunidad de iniciar una carrera profesional en estas instituciones. 

 

También una gran proporción (41.52%) señala que sus practicas profesionales no guardan 

relación con sus estudios de licenciatura. Esto, nos permite inferir que son muchos los 

practicantes que reconocen que sus practicas profesionales no tienen relación con su plan de 

estudios, lo cual es preocupante para nuestra institución. Sin embargo, es importante 

mencionar que los alumnos requieren de una tutoría más especializada que les permita elegir 

de forma correcta la institución en donde va a realizar sus practicas profesionales.  

 

Los nuevos conocimientos que a una sociedad moderna demanda, requieren de nuevas 

capacidades de sus trabajadores. Por ello, las universidades que ofrecen una formación 

demasiado genérica, poco práctica y que no se adapta a las exigencias de los empleos, debe 

de cambiar. Es decir, se requiere formar titulados flexibles, autónomos y emprendedores, que 

sean agentes de cambio, para que la universidad pueda insertar a sus estudiantes en el mundo 

del trabajo. 

En otras palabras, la calidad de la capacitación profesional que logren los estudiantes durante 

su formación en la universidad va a depender no solo de la formación teórica, sino también 

de las practicas realizadas que les permitan transformar el conocimiento académico en 

conocimiento profesional. El Cuciénega debe asumir la misión de formar profesionales 

capacitados para desempeñar una función social y el componente práctico de las currículas 

juega un papel de primer orden, y dentro de estas las practicas profesionales constituyen un 

elemento formativo de excepción. 

 

Propuestas: 

1. Es importante redefinir los perfiles profesionales de la oferta educativa del Cuciénega, de 

tal manera que le permita a los practicantes la intervención profesional y las funciones a 

desempeñar. 
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2. Las practicas profesionales en el Cuciénega deben tener una doble finalidad, una formativa 

y otra de inserción profesional, de tal manera que se combinen la formación profesional y la 

empleabilidad de los practicantes. 

3. Las practicas profesionales deben ser capaces de conectar la teoría con la práctica, 

cobrando un mayor compromiso entre la academia y los empresarios. 

4. Las practicas profesionales deben de estar sustentadas en el trabajo colaborativo de los 

agentes involucrados en el proceso. 

5. Las condiciones necesarias para desarrollar unas buenas practicas profesionales son: 

formación especializada, responsabilidad, colaboración, capacidad de innovación, seriedad y 

cumplimiento.  
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Resumen 

La estrategia didáctica del ABP en la Licenciatura de Administración de la FCCA-UMSNH 

no es una teoría sobre el ABP, es un título que contextualiza e internaliza en el Proceso 

Docente Educativo (PDE), en ese binomio indisoluble de la enseñanza y el aprendizaje que 

advierte la existencia de estrategias didácticas que buscan siempre elevar la calidad educativa 

sin que necesariamente se logre. Buscamos compartir contigo un interesante recorrido del 

PDE en las instituciones de educación superior, las tendencias pedagógicas que le dieron 

historia, las estrategias didácticas y en su derivación al ABP, el fundamento científico que 

subyace en éste y su estatus geográfico, así como las coincidencias y discrepancias de la 

filosofía y políticas educativas, el ABP en tres programas académicos como muestra, la 

investigación de tipo mixto, dado que la investigación genera el conocimiento en su carácter 

dúplex; cualitativa y cuantitativa, bajo la metodología de la Investigación – Acción y 

sustentada en la corriente Histórico Cultural, cuyo basamento teórico es el discurso de 

Vygotsky y continuadores, en el que a partir de un escenario problémico demostrado a través 

de un par de diagnósticos, la aplicación de acciones de intervención, obtención, concentrado, 

interpretación de datos y resultados, se demuestra, se concluye y se sugiere aplicar el ABP 

porque eleva la calidad educativa del nivel licenciatura y modifica sustancialmente el 

quehacer docente. Es un resumen descriptivo del trabajo de nuestra Tesis Doctoral, se 

justifica entonces la investigación que inicia de la problemática detectada en la UMSNH, por 

la ausencia de estrategias didácticas en el trabajo colaborativo. La estrategia didáctica del 

aprendizaje basado en problemas (ABP), se realizó en tres programas educativos de la 

UMSNH; la FCCA, la FCFM y la FMVZ. 

            

Palabras Clave: Estrategia, Administración, trabajo colaborativo, aprendizaje y calidad 

educativa 

 

Abstract 

The didactic strategy of the ABP in the Bachelor of Administration of the FCCA-UMSNH is 

not a theory about the ABP, it is a title that contextualizes and internalizes in the Educational 

Teaching Process (PDE), in that indissoluble binomial of teaching and learning that warns of 

the existence of didactic strategies that always seek to raise the quality of education without 
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regard to whether it is achieved.  We seek to share with you an interesting journey of the 

PDE in the institutions of higher education, the pedagogical tendencies that gave it history, 

the didactic strategies and in its derivation to the ABP, the scientific foundation that underlies 

this and its geographical status, as well as the coincidences and discrepancies in educational 

philosophy and policies, the ABP in three academic programs as a sample, mixed type 

research, since research generates knowledge in its duplex character; qualitative and 

quantitative, under the methodology of Research - Action and based on the Cultural 

Historical Current, whose theoretical basis is the discourse of Vygotsky and continuators, in 

which from a direct problem scenario through a couple of diagnoses, the The application of 

intervention actions, obtaining, concentrating, interpreting data and results, demonstrates, 

concludes and applies the ABP because it raises the educational quality of the degree level 

and the modification that is considered teaching. It is a descriptive summary of the work of 

our Doctoral Thesis, the investigation that starts the problem detected in the UMSNH is 

justified, due to the absence of didactic strategies in collaborative work. The didactic strategy 

of problem-based learning (ABP) was carried out in three educational programs of the 

UMSNH; the FCCA, the FCFM and the FMVZ. 

  

Sumario. Introducción. Antecedentes. Programas educativos muestra. Metodología de la 

investigación. Planteamiento del problema. Diagnóstico del problema o situación. Diseño del 

Cuestionario de aplicación. Instrumento y concentrado del diagnóstico del problema y 

ratificación. Objetivos. Hipótesis. Variables independiente y dependientes. Descripción de 

las dos etapas de la segunda aplicación. Aplicación y evaluación de la propuesta de acción – 

intervención. Sesiones 1 y 2 de la aplicación de acción – intervención. Conclusiones. 

Propuestas. Y Bibliografía. 

 

Introducción. El presente Trabajo de Investigación es un resumen de nuestra tesis Doctoral, 

el planteamiento del problema queda de la forma siguiente: ¿De qué manera la debilidad en 

el aprendizaje y baja calidad educativa, repercute en las deficiencias de la aplicación de la 

metodología basada en problemas? 

El diagnóstico del problema o situación. Según (Latorre, 2005), cuando un problema es ya 

identificado es preciso hacer un reconocimiento o diagnóstico del mismo. Para ello, 
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realizamos una descripción y explicación comprensiva de la situación actual. Se justifica 

entonces la investigación que inicia de la problemática detectada en la UMSNH, por la 

ausencia de estrategias didácticas en el trabajo colaborativo. Deficiencia que limita el 

aprendizaje y la calidad educativa que se revirtió a través del análisis, selección, aplicación 

y evaluación de una estrategia didáctica. Desarrollamos la investigación de tipo mixto con la 

metodología la Investigación – Acción y la corriente Histórico Cultural. 

 

Por lo anterior, la presente investigación es parte de la tesis doctoral que llevamos a cabo y 

se concluyó en julio de 2019  y se titula “Estrategia didáctica basada en problemas para 

fortalecer el aprendizaje y la calidad educativa en el nivel licenciatura de la UMSNH” 

(CAMACHO, 2019), cuyo propósito principal es fortalecer el aprendizaje y la calidad 

educativa a través de la identificación, aplicación y evaluación de la estrategia didáctica del 

aprendizaje basado en problemas (ABP) en el trabajo colaborativo en el nivel licenciatura, 

además de mejorar la práctica docente a través de la Investigación – Acción. 

 

La investigación se realizó en tres programas educativos de la UMSNH; la FCCA, la FCFM 

y la FMVZ, bajo la hipótesis siguiente: “En la UMSNH, existen deficiencias en la calidad 

educativa y el aprendizaje ante la falta de estrategias didácticas en trabajo colaborativo, se 

revierte el problema, aplicando y evaluando sistemáticamente la estrategia didáctica del 

ABP. 

 

Al desarrollar la investigación primero, no solo identificamos el problema mediante 

diagnóstico, también lo ratificamos con la aplicación de 70 instrumentos (cuestionarios) de 

tipo cerrado a igual número de alumnos en dos etapas; en base a los resultados de la muestra 

representativa, demostramos entre otros problemas, la ausencia de estrategias didácticas en 

el trabajo colaborativo lo que impacta en la baja calidad educativa, segundo y principalmente 

por los resultados obtenidos de la estrategia de intervención, misma  que consistió en aplicar 

la estrategia didáctica del ABP en dos etapas, con dos intervenciones cada una, es decir cada 

etapa con una aplicación inicial y otra final, apoyados en un mismo instrumento elaborado a 

partir de diez reactivos; derivándose la variable independiente estrategia didáctica ABP y las 

variables dependientes aprendizaje y calidad educativa respectivamente. 
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Ante tal escenario problémico, nos planteamos el siguiente propósito general: fortalecer el 

aprendizaje y la calidad educativa, evaluando estrategias didácticas y aplicando el 

aprendizaje basado en problemas en el nivel licenciatura de la UMSNH. 

      

Antecedentes. Históricamente dentro de la UMSNH el PDE se desarrolla a través del trabajo 

colaborativo en los programas educativos de nivel licenciatura, sin embargo, no hay 

antecedentes de investigaciones de aplicación de la estrategia didáctica del ABP en dicho 

trabajo colaborativo y menos usando la metodología de la Investigación – Acción, por ello 

es que realizamos una investigación sobre el particular, investigación que subyace ahora en 

una tesis doctoral presentada en julio de 2019.  

 

En nuestra tesis doctoral la  “estrategia didáctica basada en problemas para fortalecer el 

aprendizaje y la calidad educativa en el trabajo colaborativo de nivel licenciatura de la 

UMSNH”, fue desarrollada justamente bajo la metodología de la Investigación – Acción, con 

un enfoque de la corriente histórico cultural y de tipo mixto tomando como muestra la FCCA, 

la FCFM y la FMVZ bajo la hipótesis siguiente: “En la UMSNH, existen deficiencias en el 

aprendizaje y la calidad educativa ante la falta de estrategias didácticas en el trabajo 

colaborativo, se revierte el problema, aplicando y evaluando sistemáticamente la estrategia 

didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas.” 

 

La hipótesis resultó positiva, primero, porque en un ciclo escolar diagnosticamos el problema 

y en otro lo ratificamos apoyados de la aplicación de un instrumento de tipo cerrado con 17 

reactivos, a 70 alumnos de los tres programas educativos muestra ya señalados, donde se 

observó que aun estando presente el trabajo colaborativo hay deficiencias en el aprendizaje 

por ausencia de estrategias didácticas, impactando en la baja calidad educativa, segundo y 

principalmente por los resultados obtenidos de la estrategia de intervención, misma  que 

consistió en aplicar la estrategia didáctica del ABP en dos etapas, con dos intervenciones 

cada una, es decir cada etapa con una aplicación inicial y otra final, apoyados en un mismo 

instrumento elaborado a partir de diez reactivos; derivándose la variable independiente 
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estrategia didáctica ABP y las variables dependientes aprendizaje y calidad educativa 

respectivamente. 

 

Con lo anterior, se dio cumplimiento al propósito general de la investigación: fortalecer el 

aprendizaje y la calidad educativa en el trabajo colaborativo, evaluando estrategias 

didácticas y aplicando el aprendizaje basado en problemas en el nivel licenciatura de la 

UMSNH. Cuya experiencia mostramos ampliamente en la presente investigación.   

 

Programas educativos muestra. Son la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas 

(FCCA). Tiene aún vigente su Plan de Desarrollo Institucional 2014-2020, en el que se 

detecta un rasgo destacable dentro de su larga vida institucional, se creó formalmente en 

octubre de 1917 en dicho Plan, la dependencia se proyectó un horizonte de fin de la presente 

década, valiéndose de los diferentes insumos que se derivan de avances y logros importantes 

alcanzados por la FCCA, como han sido las acreditaciones, la primera de los tres programas 

educativos que oferta la facultad fue la Licenciatura de Administración el 10 de Junio de 

2009, seguida por la de Contaduría el día 18 de Noviembre del mismo año y finalmente la 

Licenciatura en Informática Administrativa el 15 de diciembre de 2010  (UMSNH, 2018).         

 

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas (FCFM). Respecto al programa de licenciatura en 

Ciencias Físico-Matemáticas se desarrollaba en la FAE-UMSNH, el Plan de Estudios se 

formuló considerando la valiosa opinión del IPN. En los años sesenta, correspondientes a la 

etapa inicial de la ahora FCFM de la UMSNH, la visión del entonces Rector, Dr. Elí de 

Gortari, consistió en un proyecto de creación de una universidad enfocada principalmente a 

la formación de docentes e investigadores (egresados de la misma universidad) para que 

desarrollaran actividades de docencia e investigación, fortaleciendo así la retroalimentación 

académica y la eventual consolidación de la UMSNH como la máxima casa de estudios del 

Estado de Michoacán. (Universo, 1993). 
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Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ). Su creación data de 1967, 

inicialmente trabajó con el plan de estudios tradicional hasta 1982, posteriormente desde 

1978 y hasta 2006 con el plan de estudios modular, de 2001 a la fecha con el Plan de Estudios 

por Áreas Integradoras para la formación del Médico Veterinario Zootecnista -aprobado por 

la Comisión Técnica Pedagógica del H. Consejo Universitario de la UMSNH. UMSNH – 

FMVZ (2001). 

 

Metodología de la investigación. Para desarrollar la presente investigación utilizamos una 

metodología mixta, es decir, bajo los paradigmas cualitativo y cuantitativo, considerando 

variables independientes y dependientes, considerando la Investigación-Acción como la 

plantea A. Latorre y bajo un enfoque histórico cultural.  

 

Planteamiento del problema. Partimos de que históricamente en nuestra Benemérita y 

Centenaria UMSNH, en sus programas educativos de nivel licenciatura, esta explícito o 

implícito el trabajo colaborativo como parte del PDE, sin embargo, se aprecian datos duros 

sobre deserción escolar y la reprobación misma, emana de varios factores: uno de ellos, tiene 

que ver con la debilidad en el aprendizaje de los educandos y por otro lado que un porcentaje 

mayor de los profesores no tienen herramientas didáctico pedagógicas, mucho menos teorías 

didácticas que faciliten el aprendizaje y este se convierta en la investigación continua, cíclica 

que eleve la calidad educativa a través de la práctica docente. Por lo anterior, acotando el 

problema, la FCCA, FCFM y FMVZ, no son la excepción, es decir es una problemática 

universitaria que observa a través de estas tres dependencias muestra. 

 

 En síntesis, el planteamiento del problema da origen a la siguiente pregunta 

problematizadora: ¿De qué manera la debilidad en el aprendizaje y baja calidad educativa 

en el trabajo colaborativo, repercute en las deficiencias de la aplicación de la estrategia 

didáctica basada en problemas? 

 

Diagnóstico del problema o situación. Según (Latorre, 2005), cuando un problema es ya 

identificado es preciso hacer un reconocimiento o diagnóstico del mismo. Para ello, 

realizamos una descripción y explicación comprensiva de la situación actual; obteniendo 
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evidencias que sirvieron como punto de partida y comparación con las siguientes evidencias 

en las que se observen los cambios o efectos posteriores a la aplicación del plan de acción. 

Para encontrar el diagnóstico del problema de la investigación se utilizó la guía recomendada 

por el propio Latorre conforme a la Figura 1.  

Figura 1 Guía para el diagnóstico de un problema: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          IDENTIFICACIÓN                          NECESIDAD SENTIDA O DIFICULTAD 

          DEL PROBLEMA                            ENCONTRADA EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA 

                                                                     Descripción                 ¿CÓMO ES? 

 

         DIAGNÓSTICO                                Explicación                   ¿POR QUÉ LO ES? 

                                                                    Situación deseable         ¿CÓMO DEBERÍA SER?                                         

 

         HIPÓTESIS DE ACCIÓN                                  BÚSQUEDA DE LAS SOLUCIONES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Latorre A. (2005)  

 

        Durante el mes de noviembre de 2017, con fines de obtener el diagnóstico del problema 

se aplicaron 70 instrumentos a igual número de alumnos, un grupo con 23 alumnos en 

promedio por cada una de las tres dependencias educativas consideradas como muestras de 

la UMSNH. La población total al momento de la obtención del diagnóstico en la FCCA fue 

de 1983, 320 en la FCFM y 1413 en la FMVZ. Precisamos que los instrumentos se aplicaron 

a 960 alumnos del quinto semestre del programa académico de la FCCA, mientras que en la 

FCFM con 92 del cuarto semestre y 360 del primer semestre en la FMVZ. El objetivo fue 

que con la muestra (70 instrumentos), represente el comportamiento del total de los 

programas académicos de nivel licenciatura de la UMNSH con una población total de 35,600 

alumnos (Matrícula 2017/2018). (Serna González, 2017). 

 

De acuerdo a  (Baca, 2002), para obtener los datos de los instrumentos es necesario 

el análisis de la demanda y para ello, se utilizaron fuentes primarias donde se aplicaron los 

cuestionarios en los tres programas educativos antes señalados, se determinó el nivel de 
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confianza que se requería del 95% con un error o un nivel de significancia del 0.05 en los 

resultados. Como se señaló anteriormente, al ser una investigación mixta, procedimos a 

determinar el tamaño óptimo de la muestra mediante el uso de la estadística aplicando las 

siguientes fórmulas: 

nX

VV      y      𝑧 =   Donde: n = Número de encuestados, �̅� = Media de la muestra, 

휎 = Desviación estándar, 휎 ̅ = Error estándar, 𝜇 = Media de la población, Z= Nivel de 

confianza, α= nivel de significancia. 

Datos:  𝜇 = 33.40, �̅� = 32.23, 휎 = 5.0, Z = 1.96 = 95% 

 

Solución: Estamos buscando n (tamaño de la muestra) y haremos uso de las 

ecuaciones que ya conocemos. 

            
nX

VV                     𝑧 =   De la primera ecuación podemos obtener n, pero no 

conocemos el error estándar de la muestra, por lo que éste lo despejamos de la segunda 

ecuación.            휎 =   Para calcular Z debemos partir del hecho que la mitad del área 

está a la derecha de la media de la población y la mitad está a la izquierda; por lo que podemos 

ver que es simétrico. Así pues, debemos dividir 0.9500 entre 2, lo que nos da un valor de 

0.4750. Para el valor de área bajo la curva de 0.4750, encontramos que Z = 1.96 en las tablas 

de distribución normal de probabilidad.             휎 = = . .
.

= 0.60  

 

Despejando n de la primera ecuación             𝑛 = = .
.

= 69.45 

Dando continuidad al análisis estadístico, realizamos la prueba de hipótesis de una 

sola muestra. Datos: H0 = Hipótesis nula, es decir lo que se está tratando de probar: μ = 33.40, 

H1 = Hipótesis alternativa, es decir lo que pasaría de no aceptar la hipótesis nula: μ ≠ 33.40, 

n = 69.45, x = 32.23, α = 0.05, Z de tablas, considerando que solamente vamos a tomar en 

cuenta 1-0.05 = 0.95, es de 1.96, por lo que: 

LSC = 33.40 + (1.96*0.74) = 34.8504 

LIC = 33.40 – (1.96*0.74) = 31.9496. Estos valores los ubicamos en la figura 3. 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 730



 
 

Figura 2. Distribución normal para la determinación de la muestra.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la figura anterior podemos observar una curva de distribución normal, nuestra la 

hipótesis nula, sería considerada como la media. Podemos ver en los extremos un área 

marcada con líneas verticales. Es la proporción de la curva indicada por el nivel de 

significancia (α), la cual podemos definir como la parte de la curva que nosotros hemos 

definido como aquella en la cual no podemos aceptar como válida la hipótesis nula.  A 

continuación, ubicamos el resultado en la figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μ=33.40  
LIC=31.9496 LSC = 34.8504 

0.025 
0.025 
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Figura 3. Zona de aceptación de la hipótesis nula.  

       
Fuente: Elaboración propia. 

Como el valor de la muestra está en el área que se encuentra entre los límites superior e 

inferior, entonces no rechazamos la hipótesis nula en el diagnóstico del problema.Con base 

a los datos antes obtenidos se determinó que el tamaño óptimo de la muestra es de 69.45, 

para fines prácticos aplicamos 70 cuestionarios para la primera aplicación y el mismo número 

para la segunda con 17 reactivos en cada instrumento, con el fin de obtener información de 

manera general sí se aplican estrategias didácticas que fortalezcan la práctica docente y el 

trabajo colaborativo de nivel licenciatura de la UMSNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC=31.9496 LSC = 34.8504 

0.025 
0.025 

LSC = 34.8504 
μ=33.40  

𝑋=32.23  
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Instrumento y concentrado del diagnóstico del problema y ratificación 

 

INSTRUMENTO Y CONCENTRADO DEL DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA Y 

RATIFICACIÓN 

Morelia Michoacán, septiembre 26 de 2017 ---- septiembre 17 de 2018 

 ITEMS Sí   

No 

A 

veces 

Sí   

No 

A 

veces 

1 El profesor o asesor/tutor (A/T), ¿realiza algún 

diagnóstico de cada integrante para la formación de los 

equipos de trabajo? 

19 26 25 21 29 20 

2 Para la formación de los equipos de trabajo, ¿utiliza el 

profesor o (A/T) procedimientos? 

27 26 17 22 28 20 

3 El docente o (A/T), ¿facilita y promueve el trabajo 

colaborativo entre los estudiantes? 

45 6 19 50 3 17 

4 El profesor o (A/T), ¿orienta, organiza y supervisa las 

actividades desarrolladas en equipo? 

43 8 19 20 39 11 

5 El profesor o (A/T), ¿promueve la práctica de conductas 

éticas (escucha con atención, pide el favor, respeta el 

turno de la palabra y las diferentes opiniones, etc.) en la 

interacción con sus estudiantes? 

48 8 14 47 5 18 

6 ¿El trabajo colaborativo es una buena estrategia para 

generar aprendizaje? 

48 2 20 51 2 17 

7 ¿Se logra el mismo aprendizaje en cada integrante del 

equipo de trabajo? 

6 34 30 6 38 26 

8 ¿Los integrantes de los equipos de trabajo muestran la 

misma responsabilidad durante el desarrollo de las 

actividades? 

5 2 39 7 20 43 

9 ¿Consideras que el desarrollo de las actividades en equipo 

debe ser en los horarios asignados para clase? 

    

25 

25 20 25 24 21 
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10 Durante el desarrollo de actividades en equipo siempre 

existe diversidad de ideas por los integrantes, ¿son 

positivas? 

    

33 

8 29 30 11 29 

11 Durante el desarrollo de actividades en equipo siempre 

existe diversidad de ideas por los integrantes, ¿son 

negativas? 

    

10 

22 38 8 24 38 

12 Para el desarrollo de una actividad en equipo, ¿es 

importante estipular el tiempo que se deba trabajar? 

    

49 

7 14 48 7 15 

13 La decisión de los criterios para la integración de los 

equipos de trabajo ¿es de los propios integrantes? 

    

43 

9 18 45 7 18 

14 La decisión de los criterios para la integración de los 

equipos de trabajo ¿es del profesor o (A/T)? 

    

22 

18 30 21 24 25 

15 La evaluación que recibes por tus actividades en equipo, 

¿también es por equipo? 

    

21 

15 34 15 21 34 

16 La evaluación que recibes por tus actividades en equipo 

¿es individual? 

    

18 

14 38 21 12 37 

17 ¿Consideras congruente y equitativa tu evaluación en 

función de tus actividades como integrante de un equipo? 

    

30 

13 27 10 31 29 

 

Interpretación general: como puede apreciarse se diagnosticó el problema desde la 

primera aplicación del cuestionario en fecha 26 de septiembre de 2017 y ratificado dicho 

problema en la segunda aplicación con fecha 17 de septiembre de 2018, arrojando ambas 

aplicaciones, que, aunque existe el trabajo colaborativo hay deficiencias en el aprendizaje y 

ausencia de estrategias didácticas, que repercuten a la baja en la calidad educativa.  

 

Objetivos. General: Fortalecer el aprendizaje y la calidad educativa en el trabajo 

colaborativo, evaluando estrategias didácticas y aplicando el aprendizaje basado en 

problemas de nivel licenciatura de la UMSNH. 

 

Particulares: Optimizar la calidad educativa a través de la práctica docente basada en la 

investigación. Mejorar el aprendizaje a través del trabajo colaborativo de los alumnos de 
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nivel licenciatura. Evaluación de estrategias didácticas y la aplicación del aprendizaje basado 

en problemas (ABP) en la UMSNH. 

 

Hipótesis. En la UMSNH, existen deficiencias en el aprendizaje y la calidad educativa ante 

la falta de estrategias didácticas en el trabajo colaborativo, se revierte el problema, aplicando 

y evaluando sistemáticamente la estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas.  

 

  Variables independiente y dependientes. 

Cuadro 1. Variables independientes y dependientes 

Variable independiente Variables dependientes 

Estrategia didáctica basada 

en problemas (ABP). 

Métodos problémicos: 

inducción y deducción de leyes 

didácticas, infiriendo 

metodologías, métodos y 

procedimientos en la solución 

de problemas. 

1. ¿Conocías la estrategia 

 didáctica el ABP? 

2. ¿Puedes utilizar los pasos 

de la estrategia didáctica de 

ABP? 

3. ¿Consideras que el ABP 

puede ayudare a resolver un 

problema? 

Aprendizaje conceptual (BOA); procedimental y actitudinal con sus 4 

niveles de asimilación; a) familiarización, b) reproducción, c) 

producción y d) creación. Para el caso del aprendizaje actitudinal, lo 

derivamos en hábitos, habilidades, capacidades, destrezas y 

convicciones, tanto técnicas como cognitivas y volitivas. 

4. En este momento, ¿podrías usar el ABP y dar una exposición 

sobre el tema? 

5. En este momento el ABP ¿te ayudo en apropiarte de conceptos del 

tema? 

6. Con el ABP ¿te motivo a la lectura, a la búsqueda de información, 

a la utilización de las nuevas tecnologías para generar conocimiento?  

7. Con el ABP, ¿te ayudó a resolver el problema?  

Calidad educativa; sistema de habilidades básicas, generalizadas que 

conforman el núcleo de la profesión. Sistemas de habilidades básicas 

específicas que conforman el núcleo del campo de acción y la esfera de 

actuación. Características esenciales de las competencias.   

8. ¿Te gustaría que tus profesores o asesores/tutores aplicaran el ABP 

durante tu formación? 

9. ¿Consideras viable que tus profesores o asesores/tutores 

dominaran y aplicaran el ABP? 
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10. ¿Crees que con el ABP puedes solucionar 

 problemas en tu vida profesional? 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Descripción de las dos etapas de la segunda aplicación.  Una vez que definimos aplicar el 

ABP como solución, acorde a la hipótesis de acción y respetando la metodología de la propia 

estrategia, procedimos a planificar entre octubre y noviembre de 2018 la acción de 

intervención en los tres programas académicos señalados, con las características siguientes: 

partimos de interrogantes, ¿Qué es un Administrador? Para el caso de los alumnos de la 

FCCA, ¿Qué es una Físico Matemático? Para el caso de la FCFM y ¿Qué es un Médico 

Veterinario y Zootecnista? Para el caso de la FMVZ. Y de manera general investigar como 

problema el mercado laboral de las tres carreras. 

Cumpliendo con los objetivos del ABP señalados anteriormente, procedimos a planificar las 

actividades, quedando de la manera siguiente: 

 

Programa académico Fecha de aplicación Etapa 

FCCA Noviembre 05 del 2018. Primera 

FCFM Noviembre 07 del 2018. Primera 

FMVZ Noviembre 05 del 2018 Primera 

FCCA Noviembre 13 del 2018. Segunda 

FCFM Noviembre 14 del 2018. Segunda 

FMVZ Noviembre 14 del 2018 Segunda 

 

La estrategia didáctica del ABP, consistió en aplicar las actividades siguientes: 

a) Trabajar en equipos colaborativos previamente formados. 

b) Argumentar el problema. 

c) Rescatar conocimientos previos sobre el problema a través de una lluvia de ideas; 

utilizando un cuadro C.Q.Q. para: a) reconocer lo que se sabe, b) lo que se necesita aprender 

y c) lo que se ha aprendido del tema. 
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Para solucionar el problema del tema definido, los alumnos realizaron durante una semana: 

a) búsqueda de información documental, b) planteamiento de la solución y c) socializaron 

los resultados ante el grupo de clase. 

Durante el mes noviembre de 2018 repetimos la estrategia de intervención utilizando los 

mismos instrumentos de la anterior etapa bajo las características siguientes: 

Un nuevo título: para esta segunda etapa, el tema problema a trabajar fue tomado del propio 

temario de cada una de las tres licenciaturas de la UMSNH; en el caso de la FCCA el tema 

fue “Las estructuras de mercado”, en la FCFM “Levitación magnética”, finalmente en la 

FMVZ el tema de “Disposición de recursos y medios con que cuenta la FMVZ - UMSNH 

para su formación”  

La determinación de nuevos temas fue para demostrar que el APB funciona con diferentes 

temáticas y en todos los programas académicos. Al aplicar el ABP logramos que el alumno 

diera un salto de lo cualitativo a lo cuantitativo, de lo objetivo a lo subjetivo y de lo empírico 

a lo científico. Demostrando que se elevó la calidad de la educación. 

 

Sesiones 1 y 2 de la aplicación de acción – intervención.  Continuando con el 

desarrollo de la investigación “Estrategia didáctica basada en problemas para fortalecer el 

aprendizaje y la calidad educativa en el trabajo colaborativo de nivel licenciatura de la 

UMSNH” y una vez teniendo el diagnóstico y la ratificación del problema y de acuerdo a 

Latorre en la investigación – acción se debe realizar la aplicación de la acción de 

intervención. 

 

      Se optó por aplicar la estrategia didáctica del ABP, conforme lo refiere Frida Díaz B, 

para ello se consideraron dos etapas con dos intervenciones cada una (inicial y final), 

utilizando un mismo instrumento de aplicación con diez reactivos, de éstos 3 derivan de la 

variable independiente denominada estrategia didáctica ABP, 4 de la variable dependiente 

correspondiente al aprendizaje y las ultimas 3, de la variable dependiente calidad educativa, 

ilustrado en el cuadro 1, cuyos resultados se muestran posteriormente en las tablas y gráficas 

1 a 10.   
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Tabla y gráfica 1. Conocimientos sobre la estrategia didáctica del ABP. 

¿Conocías la estrategia didáctica del ABP? 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se puede observar en la tabla y gráfica # 1 en la respuesta correspondiente a la opción 

SI de la primera y segunda aplicación tanto inicial como final, se aprecia el crecimiento del 

conocer la estrategia didáctica del ABP como lo demuestran los datos 15.71%, 57.14%, 

87.14% y 90%, respectivamente.  

Así mismo se puede observar en las respuestas de la opción NO de la primera y segunda 

aplicación tanto inicial como final, el decremento del desconocimiento sobre la estrategia 

didáctica del ABP como lo demuestran los datos 84.29%, 42.82, 12.86 y 10% 

respectivamente. 

 

Tabla y gráfica 2. Utilización de pasos de estrategia didáctica del ABP. 

¿Puedes utilizar los pasos de la estrategia didáctica del ABP? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla y gráfica # 2 en la respuesta correspondiente a la opción SI de la primera y segunda 

aplicación tanto inicial como final, se aprecia el crecimiento del conocer los pasos de la 

estrategia didáctica del ABP como lo demuestran los datos 14.19%, 90%, 95.71% y 98.57% 

respectivamente.  

Igualmente se puede observar en las respuestas de la opción NO de la primera y segunda 

aplicación tanto inicial como final, el decremento del desconocimiento sobre los pasos de la 

estrategia didáctica del ABP como lo demuestran los datos 85.71%, 10%, 4.29% y 1.43% 

respectivamente. 

 

Tabla y gráfica 3. El ABP puede ayudarte a resolver un problema. 

¿Consideras que el ABP puede ayudarte a resolver un problema? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la tabla y gráfica # 3 en la respuesta correspondiente a la opción 

SI de la primera y segunda aplicación tanto inicial como final, se aprecia el crecimiento del 

considerar que la estrategia didáctica del ABP puede ayudar a resolver un problema como lo 

demuestran los datos 40%, 100%, 97.14% y 100% respectivamente.  

De igual manera se puede observar en las respuestas de la opción NO de la primera y segunda 

aplicación tanto inicial como final, el decremento del considerar que la estrategia didáctica 

del ABP puede ayudar a resolver un problema, como lo demuestran los datos 60%, 0%, 

2.86% y 0% respectivamente. 
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Tabla y gráfica 4. El uso del ABP para dar una exposición sobre el tema. 

En este momento, ¿podrías usar el ABP y dar una exposición sobre el tema?  

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla y gráfica # 4 en la respuesta correspondiente a la opción SI de la primera y segunda 

aplicación tanto inicial como final, se aprecia el crecimiento del considerar que puede usar 

la estrategia didáctica del ABP y dar una exposición sobre un tema como lo demuestran los 

datos 7.14%, 77.14%, 91.43% y 95.71% respectivamente.  

Así mismo se puede observar en las respuestas de la opción NO de la primera y segunda 

aplicación tanto inicial como final, el decremento del considerar que no podrá usar la 

estrategia didáctica del ABP y poder dar una exposición sobre algún tema, como lo 

demuestran los datos 92.86%, 22.86%, 8.57% y 4.29% respectivamente. 

 

Tabla y gráfica 5. El ABP como ayuda para apropiación de conceptos del tema. 

En este momento el ABP ¿te ayudó en apropiarte de conceptos del tema? 

  

 

    

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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      La tabla y gráfica # 5 representa la respuesta correspondiente a la opción SI de la primera 

y segunda aplicación tanto inicial como final, se aprecia el crecimiento del considerar que el 

ABP ayuda apropiarse de conceptos de un tema como lo demuestran los datos 15.71%, 

92.56%, 90% y 100% respectivamente.  

En tanto, las respuestas de la opción NO de la primera y segunda aplicación tanto inicial 

como final, el decremento del considerar que el ABP no ayuda a apropiarse de conceptos de 

un tema como lo demuestran los datos 84.29%, 7.14, 10% y 0% respectivamente. 

 

Tabla y gráfica 6. El ABP motiva a la lectura, a la búsqueda de información, a utilización 

de las nuevas tecnologías para generar conocimiento.  

      Con el ABP ¿te motivó a la lectura, a la búsqueda de información, a utilización de las 

nuevas tecnologías para generar conocimiento?  

 

     

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Como se puede observar en la tabla y gráfica # 6. en la respuesta correspondiente a la 

opción SI de la primera y segunda aplicación tanto inicial como final, se aprecia el 

crecimiento al considerar que con el ABP motiva a la lectura, búsqueda de información, a la 

utilización de las nuevas tecnologías para generar conocimiento como lo demuestran los 

datos 21.43%, 95.71%, 92.86% y 98.57% respectivamente.  

     Así mismo se puede observar en las respuestas de la opción NO de la primera y segunda 

aplicación tanto inicial como final, el decremento al considerar con el ABP no motiva la 

lectura, búsqueda de información y la utilización de las nuevas tecnologías para generar 

conocimiento como lo demuestran los datos 78.57%, 4.29%, 7.14% y 1.43% 

respectivamente. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 741



 
 

 

Tabla y gráfica 7. El ABP ayuda a resolver el problema. 

Con el ABP ¿te ayudó a resolver el problema? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

       Como se observar en la tabla y gráfica # 7 en la respuesta correspondiente a la opción SI 

de la primera y segunda aplicación tanto inicial como final, se aprecia el crecimiento al 

considerar que con el ABP te ayuda a resolver problemas como lo demuestran los datos 

22.86%, 97.14%, 97.14% y 100% respectivamente.  

De la misma manera, se observa en las respuestas de la opción NO de la primera y segunda 

aplicación tanto inicial como final, el decremento al considerar con el ABP no ayuda a 

resolver problemas como lo demuestran los datos 77.14%, 2.86% 2.86% y 0% 

respectivamente. 

 

Tabla y gráfica 8. La aplicación del ABP durante la formación. 

¿Te gustaría que tus profesores o A/T aplicaran el ABP durante tu formación? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 742



 
 

Se puede observar en la tabla y gráfica # 8 en la respuesta correspondiente a la opción SI de 

la primera y segunda aplicación tanto inicial como final, se aprecia el crecimiento al 

considerar que le gustaría que los profesores o A/T aplicaran el ABP durante la formación en 

la licenciatura como lo demuestran los datos 50%, 97.14, 97.14% y 98.57% respectivamente.  

Por igual se puede observar en las respuestas de la opción NO de la primera y segunda 

aplicación tanto inicial como final, el decremento al considerar que le gustaría que los 

profesores o A/T aplicaran el ABP durante la formación en la licenciatura como lo 

demuestran los datos 77.14%, 2.86% 2.86% y 0% respectivamente. 

 

Tabla y gráfica 9. Viabilidad, los profesores o A/T al dominar y aplicar el ABP. 

¿Consideras viable que tus profesores o A/T dominaran y aplicaran el ABP? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Puede observarse en la tabla y gráfica # 9 en la respuesta correspondiente a la opción SI 

de la primera y segunda aplicación tanto inicial como final, se aprecia el crecimiento al 

considerar que le gustaría que los profesores o A/T dominaran y aplicaran el ABP como lo 

demuestran los datos 51.43%, 95.71%, 98.57% y 98.57% respectivamente.  

Así mismo se puede observar en las respuestas de la opción NO de la primera y segunda 

aplicación tanto inicial como final, el decremento al no considerar viable que los profesores 

o A/T dominaran y aplicaran el ABP como lo demuestran los datos 48.57%, 4.29%, 1.43% 

y 1.43% respectivamente. 
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Tabla y gráfica 10. Con el ABP para solucionar problemas en la vida profesional. 

¿Crees que con el ABP puedes solucionar problemas en tu vida profesional? 

 

 

 

 

 

    

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla y gráfica # 10 en la respuesta correspondiente a la 

opción SI de la primera y segunda aplicación tanto inicial como final, se aprecia el 

crecimiento al considerar que el ABP puede solucionar problemas en la vida profesional 

como lo demuestran los datos 45.71%, 95.71%, 100% y 100% respectivamente.  

Así mismo se puede observar en las respuestas de la opción NO de la primera y segunda 

aplicación tanto inicial como final, el decremento en no creer que con el ABP puede 

solucionar problemas en la vida profesional como lo demuestran los datos 54.29% 4.29%, 

0% y 0% respectivamente. 
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Gráfica 11. Resultados de la aplicación de la estrategia de intervención del ABP inicial y 

final, etapas 1 y 2.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos apreciar claramente en la gráfica 11, conforme se fueron aplicando las 

etapas 1 y 2 en sus fases inicial y final, de la estrategia didáctica del ABP, los alumnos 

transitaron del desconocimiento de la misma, por tanto no podían utilizarla y menos obtener 

un beneficio académico, hasta llegar al conocimiento de ella, por tanto utilizarla, 

motivándolos a la búsqueda de información, a apropiarse de conceptos, a la lectura y sobre 

todo a resolver problemas académicos e incluso en su vida profesional, además de que 

refieren la importancia de que sus profesores y asesores/tutores dominen y apliquen la 

estrategia didáctica del ABP.  

 

Conclusiones de la aplicación y resultados del ABP en  la Licenciatura de 

Administración de la FCCA-UMSNH.   

Auxiliados del diagnóstico de un problema y su ratificación, por los resultados obtenidos 

al aplicar la estrategia didáctica del ABP, al correr y finalizar la investigación pudimos 

demostrar la veracidad de la hipótesis y llegar a las conclusiones siguientes: 
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Comprobamos la opinión de Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández, al señalar que el 

ABP como estrategia didáctica da buenos resultados en el trabajo colaborativo en los campos 

pedagógico y de investigación. 

Con la experiencia obtenida al aplicar la estrategia didáctica del ABP modificamos nuestro 

quehacer docente y con ello se elevó la calidad educativa, mejorando el proceso de enseñanza 

– aprendizaje y colocando al estudiante en contacto con la cultura de enfrentar y ser 

protagonista para resolver problemas académicos y laborales, así mismo, nos sitúo a nosotros 

como profesores en investigadores de nuestra propia práctica docente como lo plantea la 

metodología de la Investigación – Acción.  

Constatamos que la aplicación del ABP como estrategia didáctica dio resultados en el 

trabajo colaborativo porque ayudo a los alumnos en la apropiación de conceptos de un tema, 

los motivo a la lectura, a la búsqueda de información, a la utilización de las nuevas 

tecnologías para generar su conocimiento, a la socialización, para la solución de problemas 

académicos y en su vida profesional.  

A decir de los alumnos que opinaron en la investigación, les gustaría que durante su 

formación sus profesores o A/T dominaran y aplicaran el ABP, fieles testigos de las ventajas 

al haber trabajado con dicha estrategia didáctica. 

Demostramos que el ABP puede aplicarse diferentes programas académicos de nivel 

licenciatura y a diversos temas, lo que permite un mejor perfil de egreso basado en la solución 

de problemas generando plusvalía al ingresar con calidad en el mercado laboral.  

Aplicando la estrategia didáctica del ABP, detectamos en los alumnos sus dos niveles 

evolutivos: el de sus capacidades reales y el de sus posibilidades para aprender con ayuda de 

los demás, la diferencia entre estos dos niveles Vygotsky la definió como ZDP. En ese 

sentido, logramos potencializar su nivel de desarrollo al posicionarlo ante la guía de un 

profesor y la colaboración con un compañero más capaz.  

Consideramos que es necesario aplicar el ABP como estrategia didáctica en todos los 

programas educativos de la UMSNH, con ello estaríamos ayudando a cumplir el encargo 

social de formar egresados con elevada calidad educativa y dar respuesta a las problemáticas 

que la sociedad le plantea a la escuela.  
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Discusión de la aplicación y resultados del ABP en la Licenciatura de Administración 

de la FCCA-UMSNH.   

La discusión de la investigación estrategia didáctica basada en problemas para fortalecer el 

aprendizaje y la calidad educativa en el trabajo colaborativo de nivel licenciatura de la 

UMSNH, partió de la hipótesis siguiente:  

En la UMSNH, existen deficiencias en el aprendizaje y la calidad educativa ante la falta de 

estrategias didácticas en el trabajo colaborativo, se revierte el problema, aplicando y 

evaluando sistemáticamente la estrategia didáctica del ABP.  

Bajo la metodología de la Investigación – Acción, trabajamos conforme a Latorre A. (2005) 

para demostrar nuestra hipótesis, realizando un diagnóstico a través de un instrumento de 

tipo cerrado con 17 reactivos, mismo que fue aplicado a 70 alumnos de tres programas 

educativos, en dos ocasiones de nivel licenciatura de la UMSNH.  

Demostramos el problema desde la primera aplicación del cuestionario y luego lo ratificamos 

con una segunda aplicación, como podemos observarlo en las 17 tablas con sus respectivas 

gráficas, cuyos datos arrojaron un diagnóstico interesante, que, aunque existe trabajo 

colaborativo hay deficiencias en el aprendizaje por ausencia de estrategias didácticas, que 

repercuten en la baja calidad educativa. 

 

A partir del concepto de estrategias bajo la premisa de la construcción conjunta de la ZDP 

entre profesores, asesores/tutores y alumnos, Onrubia (1993), propuso varios criterios de 

selección para que se logren aprendizajes significativos, los elementos que consideramos son: 

1. Insertar las actividades que realizan los alumnos, dentro de un contexto y objetivos más 

amplios donde éstas tengan sentido. 2. Fomentar la participación e involucramiento de los 

alumnos. 3. Realizar siempre ajustes y modificaciones en la programación, partiendo siempre 

de la observación del nivel de actuación que demuestren los alumnos. 4. Hacer uso claro y 

explícito del lenguaje, con la intención de promover la situación necesaria de 

intersubjetividad (entre docente y alumnos), así como la compartición y negociación de 

significados. 5. Establecer constantemente relaciones explícitas entre los alumnos que ya 

saben y con los nuevos. 6. Promover el uso autónomo y autorregulado de los contenidos por 

parte de los alumnos, punto que debe tener toda enseñanza basada en la construcción de ZDP: 

lograr que los alumnos realicen por sí solos lo que en un principio podían hacer solo con 
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ayuda del profesor. 7. Hacer uso del lenguaje para recontextualizar la experiencia 

pedagógica. Y 8. Se considera fundamental la interacción entre alumnos, como otro recurso 

valioso para crear la ZDP. 
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Resumen 

El Contador Público, es un profesional reconocido en México y el mundo como una de las 

profesiones más sólidas, organizadas y útiles al desarrollo de las empresas, que generan valor 

a la economía, su marco de actuación se desarrolla en el ámbito independiente, sectores 

públicos y privado y en la docencia. La docencia es el tema central que se trata en este 

proyecto y esta actividad está regulada en el Código de Ética Profesional emitido por el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El desempeño en la docencia ha permitido que 

el fututo profesional de la Contaduría Pública no solo cumpla con los planes y programas de 

estudio correspondientes al proceso de enseñanza aprendizaje, sino que también reciba un 

acompañamiento practico hacia el campo laboral ya que la catedra se convierte en una 

introducción al horizonte profesional con prácticas y estudios especializados de la actividad 

económica de las empresas. El objetivo de este trabajo es encontrar el impacto que tiene la 

labor docente en los indicadores de aprovechamiento académico de los estudiantes de las 

universidades que intervienen en este proyecto de estudio (UII, UTT, CESUR de la UAS) 

que encuentran condiciones de análisis que hace común el presente estudio y la participación 

del profesional de la Contaduría Pública y los procesos de su evaluación docente se 

consideran confiables y válidos para medir su efectividad, identificando las asignaturas que 

se relacionan con las competencias específicas a lograr por el estudiante a través de la 

actividad académica del Contador Público en su función docente. 

 

Palabras Clave: Contaduría, Docencia, Indicadores, Competencias 

 

Abstract  

The public accounting is a recognized profession in Mexico and the world such a one of the 

solid professions, organized and useful for the development of the companies that gives value 

to the economy, its action framework is developmented in the independent camp, public 

sector, private sector and teaching sector. The teaching sector is the central topic of this 

project and this activity is regulated by the professional etic code issued by the public 

accountants institute. The performance in the teaching labor has allowed that the professional 

future of the public accountants not only meets with the plan and program of the study process 

about learning-teaching, it's considerated that receives practicing accompaniment the labor 
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camp, so the catedra transforms into an introduction to the professional horizont with 

practices and specializated studies of the economical activity of companies. The objetive of 

this project is to find the impact of the teaching labor in the academic performance indicators 

of the college students that work in this study project (UII, UTT,UAS) and are in analisis 

condition that makes common the present study project and the participation of the 

professional of public accounting and the process of its evaluation teaching that are 

consoderated confident and valid for evaluate its effectivity, identifying the subjects that are 

related with the specific competences to reach for the students through the academic activity 

of public accountant in its teaching function 

 

Keywords: Accounting, teaching, indicators, competences 

 

Introducción: 

Este proyecto de investigación corresponde a un trabajo colaborativo entre docentes del 

Instituto Irapuato, Centro de Estudios Superiores de El Rosario de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa y de la Universidad Tecnológica de Tijuana, en el marco de  un proyecto de 

colaboración y de intención de conformación de cuerpos académicos, en el cual se abordan 

los resultados del trabajo docente desarrollado por el Contador Público en la educación 

superior, en caso específico en estas tres universidades, estableciendo una correlación entre 

los indicadores de desempeño académico de los estudiantes de estas universidades y el perfil 

profesional del Contador Público como maestro en diversas asignaturas que se contemplan 

en los planes y programas de estudios identificados en la malla curricular y como proceso de 

conclusión en el perfil de egreso, respectivamente, según los planes de estudio vigentes y 

autorizados en los Registros de Validez Oficial (REVOES) de la SEP. Este proyecto se 

respaldará en las estadísticas de aprovechamiento escolar en el semestre inmediato anterior 

a esta investigación y las evaluaciones realizadas por los estudiantes específicamente de los 

docentes profesionales en Contaduría Pública, analizando diversos factores de la evaluación 

y los objetivos de las asignaturas encomendadas a estos profesores, que además se enmarcan 

en el perfil de egreso que se pretenden obtener en los estudiantes de las carreras afines de las 

Universidades participantes en el estudio, donde de destacan las materias impartidas por 

profesionales de la Contaduría Pública y tiene que ver con el aprovechamiento escolar que 
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se reporta y compara en relación con otras profesiones que participan en las asignaturas de 

las licenciaturas comunes.   Sobra decir que el rol docente del Contador Público en las 

universidades esta perfectamente enmarcado en su ámbito laboral y se basan el Código de 

Ética Profesional1. En México, la Contaduría Pública organizada, desde 1925 se ocupó de 

normar la ética profesional. Inicialmente fue el Instituto de Contadores Públicos Titulados de 

México (ICPTM), a través de un Reglamento. Posteriormente, ese ordenamiento fue 

adecuado y actualizado en 1955; en ese entonces, ya por el actual Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (IMCP), este reglamento, dividido en seis capítulos, no contenía alguna 

referencia al ejercicio del contador público en la actividad docente. 

En 1968 se emitió el primer Código de Ética. Fue hasta su segunda edición, en 1976, que se 

modificó el nombre y contenido del Capítulo IV “Del Contador Público en la Enseñanza”, 

esta denominación fue sustituida en la tercera edición de 1979 para quedar “Del Contador 

Público en la Docencia”. En este marco regulatorio se establece claramente la función del 

Contador Público en la Docencia a través de un Código de Ética Profesional que no sólo sirve 

de guía en la acción moral, también mediante él, la profesión declara su intención de cumplir 

con la sociedad de servirla con lealtad y dignidad, de respetarse a sí misma y también cumplir 

con la lealtad hacia quien la patrocina2.  

 

Tipo de Investigación.  

Investigación con enfoque cuantitativo; correlacional, que tiene como propósito conocer la 

relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, variables, categorías o 

fenómenos en un contexto en particular. Permiten cierto grado de predicción. (Hernández, S. 

y Mendoza T., 2018, p. 105). Los estudios correlacionales son investigaciones que pretenden 

asociar fenómenos, hechos o variables y su relación en términos estadísticos.  (Hernández, S 

y Mendoza Torres, 2018, p. 105). Observación no sistematizada y aplicación de encuestas a 

Contadores Públicos docentes de Instituto Irapuato, Centro de Estudios Superiores de El 

Rosario de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Universidad Tecnológica de Tijuana.   

 

                                                           
1 Código de Ética Profesional. Publicación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 11ª. Edición, julio 
2018.  
2 Recuperado el 24 de junio de 2019. https://veritasonline.com.mx/codigo-de-etica-profesional-el-ejercicio-
del-contador-publico-docente/ 
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Metodología. 

Instrumento: Indicadores institucionales; Periodo de Aplicación: agosto, septiembre, octubre 

de 2019; Población: 100% de estudiantes y profesores de Ingeniería Financiera y Fiscal y 

Contabilidad y Finanzas, profesores al 100% de perfil de Contadores Públicos docentes que 

colaboran en la UII, UTT y CESUR; Muestra: 100% Profesores. 

 

Problemática 

La forma como llegan los estudiantes a la educación superior es casi una constante en 

Latinoamérica, donde la educación se ha convertido en un negocio y no importa como esté 

preparado el aspirante, lo importante es llenar todas las aulas de clase.  

En México, se señala que, desde finales de los setenta, la cobertura en México creció con un 

fuerte contenido social, pero con componentes académicos marginales, así, la calidad 

académica de los postulantes resultó secundaria frente al número de lugares disponibles y, 

en consecuencia, el ingreso a la Universidad se convirtió en un asunto físico más que técnico, 

y político más que académico Bartolucci, (1994: 35). En ese sentido, nos preguntamos ¿qué 

hacer el Contador Publico en la Docencia frente a ese fenómeno? 

 

Pregunta de Investigación:  

En esta investigación se considera la necesidad de otorgar un marco de referencia ético 

normativo a los Contadores Públicos que prestan sus servicios como docentes (UII, UTT, 

CESUR) en su labor en el proceso formativo del futuro profesional de los estudiantes. Esto 

implica evaluar su comportamiento a la luz de las directrices contenidas en los códigos de 

ética profesional del Contador Público considerando como principal variable el indicador del 

rendimiento académico de los estudiantes. Por lo tanto, la pregunta central es ¿Cuál es el 

índice de aprovechamiento escolar del estudiante respecto a la labor docente del 

Contador Público?, para lo cual se desprende las siguientes interrogantes ¿Que hace la 

diferencia para que el desempeño académico del Contador Público haga posible 

posicionar los indicadores de desempeño y el acercamiento a la realidad del futuro 

profesional, cumpliendo con las competencias disciplinares consideradas en los 

programas educativos? Y por último ¿la vocación y formación profesional del Contador 

Público es un baluarte en el campo de la Docencia?  
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Delimitación. 

Este trabajo delimita a la actuación de Contadores Públicos Docentes de las IES (UII, UTT, 

CESUR) Instituto Irapuato, Centro de Estudios Superiores de El Rosario de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y Universidad Tecnológica de Tijuana, basado en estadísticas de 

aprovechamiento académico del presente semestre y el estándar de puntaje en la labor 

docente establecida en la Norma de Educción Continuo del IMPC a cargo de los Colegio de 

Contadores Públicos de Irapuato, Baja California y Sur de Sinaloa. 

 

Objetivo general: 

Determinar la correlación que existe entre los resultados de los indicadores del desempeño 

escolar de los estudiantes de las carreras de Contabilidad y Finanzas a través de la 

participación directa del Contador Público en la labor docente de las universidades (UII, 

UTT, CESUR, UAS). 

 

Objetivos específicos: 

Enunciar el objeto, razón de ser de la creación y de la actuación de las Instituciones de 

Educación Superior materia de estudio.   

Describir la formación profesional del Contador Público en las actividades académicas de las 

universidades participantes en el presente proyecto de investigación.  

Determinar el marco jurídico de la participación docente del Contador Público en la labor 

docente, así como su regulación en el código de ética.  

Identificar los resultados estadísticos del aprovechamiento escolar donde participa el 

Contador Público en su desarrollo profesional en las Universidades participantes en este 

estudio colaborativo.  

Reconocer las agrupaciones nacionales e internacionales de la Contaduría Publica  

Identificar el proceso de Certificación del Contador Público. 

 

Justificación:  

Los futuros profesionales de la Contaduría deben egresar de la universidad formados con 

hondo sentido de responsabilidad, solidaridad, justicia. La orientación moral y cívica que la 

universidad debe impartir a sus estudiantes, están encomendadas al personal docente. El 
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docente de la Contaduría Pública enseña con su ejemplo, con sus acciones y su conducta 

debe ser ética.  Es alta la responsabilidad del docente universitario, Contador Público en el 

contexto sociocultural e histórico-político actual ante la necesidad de transformación del país. 

El Contador Público en la Docencia encausa los esfuerzos de la preparación de los 

universitarios y futuros profesionales en acciones de bien con alta capacidad en favor de la 

sociedad y de las empresas que representan. 

El Contador Público y la educación superior. 

En la revista del Colegio de Contadores Públicos de México, en la sección del Ámbito 

Universitario, se publicó un artículo relacionado con la presencia del Contador Público en la 

docencia, destacando lo siguiente: 

“Una área de desempeño de la profesión contable es el ramo educativo, pues da la 

posibilidad de desarrollo en este campo y seguir desempeñando otras actividades propias 

del  trabajo diario, ya que su función es generalmente por horas. La docencia va más allá 

de la transmisión del conocimiento.  El dominio de una disciplina no asegura el desempeño 

de la docencia en forma profesional. El docente debe conocer los aspectos metodológicos y 

prácticos de la enseñanza, así como los sociales y psicológicos  que determinaran las 

características de los grupos  que atenderá”.3 

 

Concepción del maestro 

¿Cuál es la función principal del profesor? 

Consiste en desarrollar una adecuada serie de arreglos de contingencias de reforzamiento 

y control de estímulos para enseñar. Él debe manejar hábilmente los recursos tecnológicos 

conductuales de este enfoque para lograr buenos niveles de eficacia en su enseñanza y éxito 

en el aprendizaje de los alumnos. Bandura (citado en Hernández, 2001) menciona que el 

profesor es un modelo, pero no solo es esto, sino que también presenta a los alumnos un 

contexto estimulante en el cual se desarrollan adecuadamente y crean expectativas para 

poder afrontar situaciones futuras de aprendizaje.4 

Contadores Públicos en la Docencia. Formación y Certificación. Educación Profesional.  

                                                           
3 El Contador Público y la educación superior. Por C.P.C. Norberto Castillo Sánchez. Integrante de la Comisión 
de Apoyo al Ejercicio Independiente del Colegio de Contadores Públicos de México. 
4 Breve análisis del concepto de Educación Superior. Jorge Guerrero Barrios y Ma. Teresa Faro Reséndiz. 
Alternativas en Psicología. Revista Semestral. Tercera Época. Año XVI. Número 27. Agosto-Septiembre 2012 
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1. El Contador Público que imparte cátedra debe orientar a sus alumnos para que en su futuro 

ejercicio profesional actúen con estricto apego a las Normas de Ética Profesional. 2. El 

Contador Público catedrático tiene la obligación de mantenerse actualizado en las áreas de 

su ejercicio para transmitir los conocimientos más avanzados al alumno tanto en la teoría 

como en la práctica profesional.3. El Contador Público que imparte cátedra debe dar a sus 

alumnos un trato digno y respetuoso, motivándolos a su constante superación. 4. El Contador 

Público, maestro podrá referirse a casos reales de los negocios, pero debe abstenerse de 

divulgar información que identifique a personas o empresas, salvo que sean del dominio 

público. 5. El Contador Público que imparte cátedra en sus relaciones con los alumnos deberá 

abstenerse de hacer comentarios que dañen la reputación o imagen de alumnos, catedráticos, 

otros Contadores Públicos o la profesión en general. 6. Debe ser respetuoso de la disciplina 

prescrita con las autoridades de la institución donde ejerce la cátedra, pero debe mantener 

una posición de independencia mental y espíritu crítico en cuanto al desarrollo de la ciencia 

o técnica objeto de estudio. 

 

Sanciones IMCP5.  

El Contador Público que viole este Código se hará acreedor a las sanciones que le imponga 

la asociación afiliada a la que pertenezca o el IMCP. 

Para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad de la violación cometida en 

base a la trascendencia que la falta tenga para el prestigio y estabilidad de la profesión del 

Contador Público. Según la gravedad de la falta, la sanción podrá consistir en: 

Amonestación privada 

Amonestación publica 

Suspensión temporal de sus derechos como asociado 

Expulsión 

Denuncia ante las autoridades competentes, las violaciones a las leyes que rijan el ejercicio 

profesional 

El procedimiento para la imposición de sanciones será el que se establece en los estatutos 

IMCP. 

                                                           
5 Los Contadores Públicos en la Docencia, Parte E, sección 500 del Código de Ética Profesional. 
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¿La vocación y formación profesional del Contador Público es un baluarte en el campo 

de la Docencia? 

Para dar respuesta nos remitimos a la Norma de Desarrollo Profesional Continuo6, que es 

la actividad del conocimiento programada, formal, reconocida y permanente que el Contador 

Público, como asociado activo del IMCP, debe llevar a cabo con el fin de actualizar y 

mantener sus conocimientos profesionales en el nivel que le exige su responsabilidad 

social. 

Al analizar esta Norma de Desarrollo Profesional Continua, podemos establecer 

claramente una relación con la pregunta anterior, donde existe un verdadero proceso riguroso 

que permite constatar la formación y actualización del Contador Público, y que el campo de 

la docencia se contempla de manera específica en esta Norma y que acredita mediante puntaje 

definido la actualización de su labor y en su preparación constante para estar en las mejores 

condiciones profesionales y poder trasmitir esa capacidad técnica, ética y plena a los 

estudiantes de las IES, haciendo sus clases una experiencia notoria por la calidad de servicios 

y experiencia que trasmite en cada una de las asignaturas que imparte.  

 

Contadores Públicos dedicados al ejercicio de su Profesión Independiente:  

Deberán cumplir con 55 puntos o más, de la siguiente manera: 

1.- 30 puntos o más, recibir instrucción o impartir instrucción en el área de su especialización, 

previstas en la tabla de puntuación. 2.- 20 puntos o más, en cualquiera de las alternativas de 

la Tabla de puntuación, incluida en el área de su especialización. 3.- 5 puntos o más en Ética 

y Responsabilidades Profesionales (Código de Ética Profesional, Norma de Control de 

Calidad y Norma de desarrollo Profesional Continuo). 

2.1 Contadores Públicos académicos de tiempo completo, investigadores de medio tiempo 

o más, o quienes realizan su labor profesional en sector empresarial, gubernamental o 

cualquier otro no especificado: 

Deberán cumplir con 40 puntos o más, de la siguiente manera: 

                                                           
6 Norma Profesional Continuo. Permite la Actualización y el mantenimiento de los conocimientos 
profesionales. 
• II. Asegura, junto con la Certificación, la calidad en el servicio que demanda la sociedad. 
• III. Es el soporte del proceso de refrendo de la Certificación 
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1.- 10 puntos o más, recibir instrucción o impartir instrucción en el área de su especialización, 

previstas en la Tabla de Puntuación. 2.- 25 puntos o más, en cualquiera de las alternativas de 

la Tabla de Puntuación, incluida en el área de su especialización. 3.- 5 puntos o más en Ética 

y Responsabilidades Profesionales (Código de ética Profesional, Norma de Control de 

Calidad y Norma de desarrollo Profesional Continuo 

2.3 Contadores Públicos Certificados por Disciplinas que sean académicos e 

investigadores de tiempo completo, o realizan labor profesional en el sector empresarial, 

gubernamental o dentro de los no previstos específicamente: 

Deberán cumplir con 50 puntos o más, de la siguiente manera: 

1.- 20 puntos o más, recibir instrucción o impartir instrucción en el área de su especialización, 

previstas en la Tabla de Puntuación. 2.- 25 puntos o más, en cualquiera de las alternativas de 

la Tabla de Puntuación, incluida en el área de su especialización. 3.- 5 puntos o más en Ética 

y Responsabilidades Profesionales (Código de ética Profesional, Norma de Control de 

Calidad y Norma de desarrollo Profesional Continuo) 

Sectores Profesionales en los que un Contador Público puede desempeñarse 

Independiente, Académicos de tiempo completo, Investigadores de medio tiempo o más 

Empresarial, Gubernamental, Otros 

Tabla de Puntuación 

 

Opciones  

I. Recibir Instrucción  

II. Impartir Instrucción 

III. Participar  

IV. Producir  

V. Presentar Examen 
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Tipos  

a). Externas (CE).  b). Despachos de Contadores Públicos, empresas privadas, organismos 

públicos donde labora el CP (DC). c) Universidades (REVOE7) (IES8) 

 

La Certificación del Contador Público9 

El proceso de Certificación de la Contaduría Pública, si bien es de gran importancia para los 

Contadores que la practican profesionalmente, tiene especial interés para aquéllos que 

utilizan sus servicios en empresas, dependencias y entidades públicas, instituciones de 

docencia, despachos, en fin, en donde son requeridos los conocimientos y habilidades que, 

por formación profesional, poseen los Contadores Públicos 

 

Difusión y Enseñanza de Conocimientos Técnicos. 

En este sentido es importante destacar que todo Contador Público que de alguna manera 

trasmite sus conocimientos tendrá como objetivo mantener las más altas normas 

profesionales y de conducta y contribuir al desarrollo y difusión de los conocimientos propios 

de la profesión (Flores, 2013, p. 19).  

 

Contexto de la Contaduría Pública.  

Profesión. Es el conjunto de conocimientos adquiridos y ejercidos de manera metódica, 

racional y objetiva sobre un área del conocimiento universal con el propósito de satisfacer 

las necesidades del hombre. 

 

Agrupaciones Profesionales de Contadores Públicos.  

En este contexto es importante señalar que además del respaldo del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (IMPC10) que es la agrupación número uno en México, a los Contadores 

                                                           
7 El RVOE (reconocimiento de Validez Oficial de Estudios o Autorización es el permiso que otorga el Estado 
para que se pueda impartir estudios y estos tengan validez oficial, el hecho de no contar con cualquiera de 
ellos, implica que los estudios NO son válidos y NO serán reconocidos y NO podrás obtener un certificado, 
título o cédula profesional, según corresponda. 
8 IES, Instituciones de Educación Superior.  
9 Reglamento para la Certificación Profesional - IMCP.org.mx › Certificación 
10 IMPC, El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) es una federación fundada en 1923, que 
se conforma de 60 colegios de profesionistas que agrupan a más de 24 mil contadores públicos asociados en 
todo el país. 
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Públicos, también a nivel Internacional se cuenta con organizaciones mundiales que con base 

en trabajos de armonización y estandarización contable hace posible que la profesión 

Contable trascienda en los ambientes de la Globalización.  

Las agrupaciones profesionales se constituyen con el propósito de velar por el bienestar de 

la profesión, regular el ejercicio profesional, promover la expedición de leyes y reglamentos 

relativos a la profesión.  

 

Entre otros existen los siguientes organismos profesionales:  

Instituto Mexicano de Contadores Públicos.   

El Colegio de Contadores Públicos de México.   

Asociación Mexicana de Contadores Públicos.   

Centro de Estudios Contables, A.C.   

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.   

Instituto Mexicano de Auditores Internos 

 

Organizaciones Académicas  

European Accounting Association (EAA) Asociación Europea de Contabilidad  

Accounting Association of Australia and New Zealand - (AAANZ) Asociación Contable de 

Australia y Nueva Zelanda   

American Accounting Association (AAA) Asociación Americana de Contabilidad (EE. UU.) 

 British Accounting Association (BAA) Asociación Británica de Contabilidad  

Canadian Academic Accounting Association/L'Association Canadienne des Professeurs de 

Comptabilite (CAAA) Asociación Académica Canadiense de Contabilidad  

Irish Accounting & Finance Association (IAFA) Asociación Irlandesa de Contabilidad y 

Finanzas Verband der Hochschullehrer fuer Betriebswirtschaft    

 

Organismos Internacionales  

Asociación Interamericana de Contabilidad 

International Accounting Standards Committee (IASC) Comité Internacional de Estándares 

Contables  

International Federation of Accountants (IFAC) Federación Internacional de Contadores 
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 Information Systems Audit and Control Association & Foundation Asociación y Fundación 

de Control y Auditoría de Sistemas de Información  

Association of International Accountants Asociación de Contadores Internacionales  

Federation of Accounting Standard Boards (FASB) Home Page 

International Information Management Association (IIMA) Asociación Internacional de 

Manejo de Información 

International Federation of Securities Commissions (IOSCO) Federación Internacional de 

Comisiones de Seguridad  

 

Europa Continental  

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)     

Austrian Institute of Auditors Instituto Austríaco de Auditores   

Deutsche Schmalenbach-Gesellschaft 

 Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) Federación de Expertos Contables 

Europeos   

Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI) 

Ordre des Experts Comptables (ORDEC France)      

 

Reino Unido  

Association of Accounting Technicians (AAT) Asociación de Técnicos Contables 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) 

Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) 

Chartered Institute of Taxation (CIOT) 

Chartered Insurance Institute (CII)      

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) 

Institute of Internal Auditors - United Kingdom (IIA-UK) Instituto de Auditores Internos 

(Reino Unido)               

 

                              

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 761



Estados Unidos de América y Canadá  

Association of Government Accountants (AGA) Asociación de Contadores del Gobierno    

Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) 

Certified General Accountants' Association of Canada Asociación de Contadores Generales 

Certificados de Canadá   

Information Services Financial Management Association (ISFMA) 

Institute of Internal Auditors (IIA-US) Instituto de Auditores Internos (Estados Unidos) 

Institute of Management Accountants (IMA)     

 

Australia y Nueva Zelanda  

Australian Accounting Research Fund and Australian Accounting Standards Board (AARF 

& AASB)      

Australian Society of CPAs (ASCPA) 

 Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA) 

 Institute of Chartered Accountants of New Zealand (ICANZ)        

 

Asia  

Conferderation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)      

Hong Kong Society of Accountants Sociedad de Contadores de Hong Kong    

Indonesian Institute of Accountants Instituto de Contadores de Indonesia  

Institute of Certified Public Accountants of Singapore Instituto de Contadores Públicos 

Certificados de Singapur  

Institute of Chartered Accountants of Pakistan     Japanese Institute of Certified Public 

Accountants (JICPA) Instituto Japonés de Contadores Públicos Certificados    

Malaysian Association of Certified Public Accountants Asociación Malaya de Contadores 

Públicos Certificados  

Malaysian Institute of Accountants (MIA) Instituto Malayo de Contadores  

National Federation of Certified Public Accountants Association - ROC   Asociación de 

Federaciones Nacionales de Contadores Públicos Certificado 
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Argumentos.  

Los Retos de la Educación en el Siglo XXI (Ojeda, M. M.) señala que tenemos que ver como 

un gran reto el sistema educativo del país, responder a una sociedad inmersa en un proceso 

de globalización, desarrollo de la tecnología donde el conocimiento y la información son la 

clave para diseñar y operar todos los procesos productivos, sociales, políticos, de gestión, 

etc. En este sentido el presente proyecto trata de aprovechar la tecnología y el conocimiento 

para poder evaluar desde distinto puntos de la República Mexicana ( Guanajuato, Baja 

California y Sinaloa)  de una manera colaborativa un periodo de desempeño académico de 

estudiantes de universidades mexicanas distantes geográficamente, observando en todo 

momento las competencias adquiridas y los perfiles profesionales de los docentes en la 

Contaduría Pública, que de acuerdo con sus niveles de actualización y preparación hacen 

realidad los enfoques de enseñanza aprendizaje en estas universidades. Estos profesionales 

se mantienen a la vanguardia de conocimiento y actualización ya que son requisitos básicos 

de la profesión de acuerdo con el Reglamento Uniforme del Proceso de Certificación por 

Disciplinas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (IMPC)11. 

El mismo documento de los Retos de la Educación en el Siglo XXI12, menciona que los 

propósitos de la educación se están diversificando; hay una urgente necesidad de vincular 

la escuela con el aparato productivo. En concordancia con este propósito, se estará 

determinando una de las variables de proceso investigativo que es la relación que existe en 

los estudiantes que adquieren experiencia y conocimiento en el campo laboral de la mano de 

expertos profesionales de la Contaduría Pública, y eso lo traducen en los resultados de 

eficiencia académica y de articulación con las competencias genéricas y específicas de su 

formación.  Abundando respecto a los profesores, se señala en el documento citado que 

encontramos un gran reto: el de dignificar y profesionalizar la actividad docente. No se 

puede seguir pensando ésta como una labor a destajo; hay que entender que el profesor es 

un agente fundamental en el proceso de formación de las nuevas generaciones; tenemos 

que aceptar que la formación de los cientos de miles de profesores debe actualizarse y 

                                                           
11 Norma de Desarrollo Profesional Continuo del IMPC. Es la actividad del conocimiento programada, 
formal, reconocida y permanente que el Contador Público, como asociado activo del IMCP, debe llevar a 
cabo con el fin de actualizar y mantener sus conocimientos profesionales en el nivel que le exige su 
responsabilidad social 
12 Retos de la Educación en el Siglo XXI, Ojeda, M.M.  
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consolidarse; debemos sembrar una nueva cultura en el magisterio, que tendrá que dejar 

de ser un instrumento corporativo de fines electorales, para irse transformando en un 

gremio vanguardista. Al respecto es importante señalar que el profesional de la Contaduría 

Pública persigue como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y 

humanas de sus miembros, para así elevar su calidad y preservar los valores que han 

orientado la práctica de la carrera de Contador Público. La preparación universitaria debemos 

entenderla como el final de un círculo virtuoso, por medio del cual se formarán profesionales 

competentes, quienes una vez que hayan aprendido las reglas y técnicas de un arte y oficio, 

son capaces de producir bienes y servicios que la comunidad necesita o valora y por los cuales 

está dispuesta a pagar por ellos. Al mismo tiempo, la universidad está obligada a formar 

ciudadanos cuya condición no tiene un precio, sino el alto valor de dignidad para promover 

el cumplimiento de normas y leyes, coadyuvando al desarrollo de su comunidad y del país. 

En tan importante labor, el Contador Público docente es indispensable promotor de 

profesionistas que deberán alcanzar altos estándares de servicio y calidad, lo cual tenga como 

resultado la formación de ciudadanos comprometidos con los factores de crecimiento de 

México, así como desarrollar e implementar los vínculos con las comunidades universitarias, 

con el propósito de que esta formación de profesionistas y ciudadanos siga perdurando. 

Esta investigación se apega al modelo educativo del Instituto Irapuato, un modelo educativo 

es el nivel de acercamiento de una institución educativa a su meta de acción, es orientado por 

el Humanismo Cristiano y la formación integral del estudiante, para ello se basa en el 

Constructivismo Social donde el individuo es el producto del proceso histórico y social, del 

medio físico donde se desarrolla, de la cultura y del cuidado de su cuerpo, mente y espíritu. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es esencialmente la resolución de problemas, pero viene 

acompañada de los estudios de casos, elaboración de proyectos, aprendizaje basado en la 

investigación y trabajo colaborativo. La evaluación se realiza de manera paralela al proceso 

educativo, enfatiza en los procesos más que en los productos. En base es esta descripción del 

modelo educativo, los estudiantes de Contabilidad y Finanzas, basan su aprendizaje 

principalmente en la resolución de problemas y elaboración de proyectos, tomando en cuenta 

la vasta experiencia docente y el desarrollo de casos prácticos que se analizan día con día en 

la profesión, haciendo propicio el aprendizaje de manera sólida y demostrativa, 

preferentemente en trabajos colaborativos por las dimensiones de los ejercicios propuestos 
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con uso de herramientas tecnológicas contables, normas internacionales de información 

financiera y prontuario fiscal principalmente. El impacto social del presente estudio permite 

una vinculación universitaria y la generación de conocimiento científico al trabajar las 

diversas etapas de la metodología de la investigación incorporando estudiantes y profesores 

con perfil profesional en Contaduría Pública. Por último, la acción que se impacta con la 

presente investigación dentro del c) Plan estratégico 2016-2025 siendo explícito en la(s) 

línea(s) a la(s) que impacta.  Es la implementación de nuestro modelo educativo. 2.2 mejora 

continua de la experiencia en el aula, que se traduce a prácticas académicas guidas por el 

docente profesional en la contaduría y evaluada por los estudiantes en un trabajo donde dos 

universidades muestras los resultados de esta experiencia academia. (Plan estratégico 2016-

2025 del Instituto Irapuato).  

 

El Enfoque Basado en Competencias.  

El Modelo Educativo del Instituto Irapuato. Señala que el contemplar un Modelo 

Educativo basado en competencias implica elaborar el perfil de egreso basado en 

competencias, abordar la formación del estudiante conforme la estructuración de 

competencias y considerando el o los contextos de ejercicio de la disciplina a estudiar, 

desarrollar metodologías y estrategias de aprendizaje basada en competencias y practicar 

formas de evaluación congruentes con ese enfoque. Las competencias disciplinares o 

específicas son las inherentes a las actividades de la disciplina bajo estudio, conforme al 

ejercicio de la profesión y le confieren el aspecto de profesional al egresado de un área de 

conocimiento específico. El estudiante es el elemento humano central del Modelo Educativo, 

pues a su formación y actualización es a quien van dirigidas todas las acciones que realiza la 

Institución. En el proceso de formación el educando desarrolla activamente las competencias 

transversales y las disciplinares. En concreto, con el presente proyecto se pretende atender y 

fortalecer la competencia CTE 4. Resolución de problemas. Coadyuva a la resolución de 

problemas del entorno de la Institución, entre otros, sociales, culturales, educativos y los de 

las disciplinas que atiende el Instituto, empleando los diversos métodos cuantitativos y 

cualitativos, metodologías y técnicas de investigación buscando mejorar la calidad de vida 

de la sociedad y de los individuos que la conforman a través del respeto, búsqueda del bien 

común, la solidaridad y la subsidiariedad. Donde los estudiantes son capaces de resolver 
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problemas, hacer que la institución se pueda vincular con otras universidades en la búsqueda 

de la solidaridad, trabajar la metodología de la investigación en el proceso colaborativo y 

encontrar causas y efectos los indicadores de eficiencia de la Contabilidad y Finanzas a través 

del trabajo profesional en la docencia por parte del Contador Público.  

 

Perfil Universitario. Contaduría UII, UTT, CESUR 

Para dar cauce al presente trabajo de investigación colaborativa, se tomará en consideración 

el Perfil de Egreso Universitario, tanto del Ingeniero en Financiero y Fiscal y el Licenciado 

en Contabilidad y Finanzas de las universidades estudiadas (UII, UTT, CESUR). Dichos 

perfiles en la actualidad están descritos de la siguiente manera. Licenciado en Contabilidad 

y Finanzas del Instituto Irapuato. Las corporaciones exigen profesionales confiables. 

Nuestros egresados cumplen con la demanda, al formarse bajo un marco humanístico, 

enfocado a la capitalización de los recursos y a la detección de las oportunidades financieras. 

El Contador Público del Instituto Irapuato13, cuenta con los conocimientos teóricos y 

prácticos para cubrir las necesidades de respuesta y operación de sistemas cada vez más 

complejos.  

EI Ingeniero en Financiera y Fiscal área Contaduría de la Universidad Tecnológica de 

Tijuana14, cuenta con las competencias profesionales necesarias para su desempeño en el 

campo laboral, en el ámbito local, regional y nacional. El Ingeniero Financiero y Fiscal podrá 

desempeñarse en: Empresas públicas y privadas dedicadas a la producción de bienes y 

servicios, así como en Instituciones Financieras, o bien constituyendo su propia empresa 

proporcionando servicios de consultoría (contable, financiera y fiscal). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 El perfil de Egreso. Licenciado en Contabilidad y Finanzas. Recuperado de la página oficial del Instituto 
Irapuato, el 24 de junio de 2019. http://uii.edu.mx/licenciatura-escolarizada-contabilidad-1440.html. 
14 Perfil de Egreso. Ingeniero Financiero y Fiscal. Recuperado de la página oficial de la Universidad Tecnológica 
de Tijuana el 24 de junio de 2019. https://www.uttijuana.edu.mx/carreras/ingenieria-financiera/ 
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Resultados: 

 

Tabla 1. Nivel de Eficiencia termina de la Carrera de Contaduría 

EFICIENCIA TERMINAL UTT 

NIVEL CARRERA 

Sep-Dic 

2018 

Ene-Abr 

2019 

May-Ago 

2019 

Sep-Dic 

2019 
Porcentaje 

de Egreso 
1ro.  4to. 2do. 5to. 3ro. real 1ro. 4to. 

TSU
 TIJU

A
N

A
 

DESARROLLO DE NEGOCIOS 121 70 121 70 121 102 90 121 92.74% 

CONTADURIA 132 84 132 84 132 78 90 132 98.20% 

MECATRÓNICA 212 168 212 168 212 156 150 212 87.31% 

MANTENIMIENTO 179 139 179 139 179 142 150 179 95.44% 

PROCESOS INDUSTRIALES (BIS) 99 142 99 142 99 91 120 99 98.07% 

QUÍMICA AMBIENTAL 50 42 50 42 50 28 60 50 98.15% 

OPERACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES (BIS) 
132 146 132 146 132 102 120 132 

97.31% 

MANUFACTURA AERONÁUTICA 51 35 51 35 51 39 60 51 85.19% 

ENERGIAS RENOVABLES 46 16 46 16 46 28 60 46 95.00% 

LENGUA INGLESA 18   18 0 18 9 30 18 0.00% 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN (BIS) 
81   81 0 81 69 90 81 

97.68% 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 
65 89 65 89 65 49 30 65 

97.68% 

LOGISTICA AREA CADENA DE 

SUMINISTROS 
52 45 52 45 52 44 60 52 

95.00% 

TOTAL 1238 976 1238 976 1238 937 1110 1238 0.00% 

NIVEL CARRERA 7mo. 10mo. 8vo. 11vo. 9no. real 7mo. 10mo. 0.00% 

IN
G

EN
I

ER
ÍA

 

TIJU
A

N
A

 

INGENIERIA TECNICA EN 

MAQUINADOS DE PRECISION 
                

0.00% 
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Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación 

 

PROCESOS Y OPERACIONES 

INDUSTRIALES  
106 85 106 85 106 98 138 106 

95.93% 

ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL  103 68 103 68 103 91 134 103 92.71% 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN  
62 79 62 79 62 57 90 62 

90.38% 

MECATRÓNICA  120 77 120 77 120 105 90 120 86.97% 

TECNOLOGÍA AMBIENTAL  36 29 36 29 36 33 0 36 93.55% 

DESARROLLO E INNOVACION 

EMPRESARIAL  
83 87 83 87 83 79 67 83 

96.58% 

DESARROLLO E INNOVACION 

EMPRESARIAL (UAE) 
21 11 21 11 21 21 30 21 

90.74% 

ENERGIAS RENOVABLES 20 15 20 15 20 22 15 20 96.88% 

PROCESOS BIOALIMENTARIOS (UAE)   12 0 12 0     0 0.00% 

FINANCIERA Y FISCAL  42 51 42 51 42 38 75 42 95.80% 

LOGÍSTICA COMERCIAL GLOBAL 119 127 119 127 119 119 140 119 95.38% 

total 712 641 712 641 712 663 779 712 0.00% 

NIVEL CARRERA 1ro.  4to. 2do. 5to. 3ro. real 1ro. 4to. 0.00% 

TSU 

ENSENADA 

DESARROLLO DE NEGOCIOS 55 31 55 31 55 37 60 55 94.92% 

DESARROLLO DE NEGOCIOS (SQ)     0 0 0     0 84.13% 

PROCESOS ALIMENTARIOS 39 27 39 27 39 19 60 39 95.24% 

PROCESOS ALIMENTARIOS (SQ)     0 0 0     0 0.00% 

GASTRONOMIA 42 16 42 16 42 31 60 42 90.00% 

OPERACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES 
17   17 0 17 14 30 17 

97.31% 

BIOTECNOLOGÍA 35 11 35 11 35 29 30 35 100.00% 

total 188 85 188 85 188 130 240 188   

UTT 2138 1702 2138 1702 2138   1350 2138   
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Tabla. 2. Educación Superior en México.  

Indicadores del Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2012-

2012 

Cobertura educativa a través de la 

matrícula escolarizada (% de atención a 

la demanda)          

Educación Básica 94.3 96.4 97.9 99.5 100.8 102.6 104.9 

Educación Media Superior 58.6 59.7 60.9 62.3 64.4 66.7 68.5 

Educación Superior 25.2 25.9 26.7 27.6 29.1 30.9 32.4 

Fuente. SEP. La educación superior representa una atención del 32% de cobertura educativa 

de la matricula escolarizada en el país en % de la atención de la demanda, sobra decir que al 

final de cuentas queda menos de mitad, por la deserción y reprobación en ese nivel. 

 

La Contaduría Pública en las Escuelas 

1,235 universidades que imparte carrera Contaduría, 172,732 estudiantes cursando 

actualmente 

Tabla 3. Panorama Laboral de Carreras 

Económico-Administrativas 

  Ocupados*  Hombres  Mujeres 

Administración y gestión de empresas 852.1 55% 45% 

Contabilidad y fiscalización 716.7 52% 48% 

Economía 76.8 64% 36% 

Finanzas, banca y seguros 45.5 62% 38% 

Mercadotecnia y publicidad 

 130.9 49% 52% 

Negocios y administración, programas multidisciplinarios 161 53% 47% 

Negocios y comercio 181.1 55% 45% 

*Cifras expresadas en miles de personas.       

Fuente: Tabla propia  
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Tabla 4. La Contaduría Pública en las Escuelas de Educación Superior  

Entidades de Educación Superior Mayor Matrícula Contaduría Pública  

Lugar  Institución  Total Hombres Mujeres 

1 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 
7,673 52% 48% 

2 Universidad Autónoma de Nuevo León 5,304 52% 48% 

3 Instituto Politécnico Nacional 4,333 50% 50% 

4 Universidad Autónoma de Sinaloa 4,107 45% 55% 

5 
Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla 
3,832 38% 62% 

Fuente: Tabla propia  

 

Tabla 5. Indicadores Académicos (UII, UTT, UAS) 

Matricula k   

Eficiencia terminal 90%   

Deserción y reprobación 10%*   

Titulación 90% 4 modalidades  

Estadía empresarial 100% 

Empresas Actividad Contaduría 

Publica 

Afiliación al IMPC 100% 

Educación Profesional Continua. 

(Contadores y Estudiantes)  

Capacitación 100% 

Colegio de Contadores Públicos, 

Universidades y Empresas 

* Causas económicas no vinculadas con su aprovechamiento 

escolar 

    

Fuente: Tabla propia. Hecha por los autores    
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Tabla 6. Propósito de las IES materia de estudio. 

Institución de Educación 

Superior 
UII UTT CESUR 

Razón Social  Instituto Irapuato 

Universidad 

Tecnológica de 

Tijuana 

Centro de Estudios 

Superiores de El 

Rosario de la UAS. 

Propósito Educativo 
Formar Lideres 

Transformacionales 

Universidad 

perteneciente al 

Sistema Educativo del 

Estado, el modelo de 

estudios se basa en 

competencias 

profesionales en un 

esquema de 

cuatrimestres de 70% 

práctica y 30% teoría. 

La Universidad, como 

institución pública y 

autónoma de 

educación media 

superior y superior, 

tiene como misión 

formar profesionales 

de calidad, 

Licenciatura 
Contabilidad y 

Finanzas 

Técnico Superior 

Universitario en 

Contaduría e Ingeniero 

Financiero y Fiscal  

 Licenciaturas en 

Turismo, Informática y 

Administración de 

Empresas. 

Docente Contador Público Contador Público Contador Público 

Organización profesional 

Colegio de Contadores 

Públicos de Irapuato, 

A.C.  

Colegio de Contadores 

Públicos de Baja 

California, A.C.  

Colegio de 

Profesionistas en 

Contaduría Pública del 

Sur de Sinaloa, A.C.  

Organización Estudiantil SECOP Irapuato 

Comisión de Pasantes 

y Estudiantes 

Tijuana/IMCP BC 

Colegio Nacional de 

Licenciados en 

Administración en 

Mazatlán, Sin.  

Sede  Irapuato, Gto.  Tijuana, B.C.  Mazatlán, Sin.  

Fuente. Propia del Autor  
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Condición Laboral de los Egresados de Contaduría Pública 

Condición laboral 
Tasas   

Contaduría Pública Media Nacional 

Ocupación 96.90% 95% 

Desempleo 3.10% 4.20% 

Informalidad 19.20% 58.00% 

Datos tomados de www/imco.org.mx/comparacarreras, cuya información está basada en 

información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de 

Información Estadística y Geográfica (INEGI), al primer trimestre de 2016. 

 

Conclusiones. 

¿Qué hace la labor docente en el campo de la Contabilidad y Finanzas?  

La docencia es una labor que trasforma la vida de las personas. En este contexto es 

importante constatar que esa actividad profesional docente sea desarrollada bajo estándares 

de calidad y competitividad certificados. En ese sentido es relevante la presencia del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos que a través de Colegios de los Contadores en toda la 

República Mexicana mantiene una constante presencia en el ámbito empresarial, social, 

gubernamental y más aún en las universidades, donde está haciendo posible que el futuro 

profesional de la Contaduría Pública se forme con disciplina, valores, ética y con una 

preparación de calidad. Esta actividad docente es evaluada no solo por las instituciones de 

educación superior sino también por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos como 

parte de las obligaciones contempladas en la Norma de Desarrollo Profesional Continuo. A 

manera de conclusión podemos afirmar lo siguiente: 1. La labor docente del Contador 

Público trasciende en los indicadores académicos, posicionando la matrícula, la eficiencia 

terminal y el encausamiento hacia la inserción en las organizaciones en niveles decisivos. 2. 

El Contador Público se apega a los procesos de Certificaciones de la Norma de Desarrollo 

Profesional Continuo, garantizando la actualización de sus conocimientos y el cumplimiento 

de los principios de Ética que se armonizan con los modelos educativos de las IES, 3. El 

Contador Público en la Docencia esta soportado por diversas organizaciones nacionales e 

internacionales, lo que permite trabajar desde una óptica globalizada en el mundo financiero. 

4. El Contador Público en la Docencia, promueve las competencias generales y específicas 
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de los estudiantes en un marco de ética y de compromiso con la profesión, compartiendo con 

los estudiantes las vivencias profesionales, acompañándolos en su incorporación al mundo 

laboral y emprendimiento cada vez más competitivo y globalizado. Le da sentido a la 

profesión contable, mejorando con su actuación la sustentabilidad económica y las 

condiciones de la sociedad. Para llevar a cabo esa enorme responsabilidad es necesario contar 

con profesionales de la Contaduría Pública actualizados permanentemente, capaces de hacer 

la diferencia en la labor docente, independientemente de sus méritos en su ámbito 

profesional.  Porque el profesor es un modelo, pero no solo es esto, sino que también presenta 

a los alumnos un contexto estimulante en el cual se desarrollan adecuadamente y crean 

expectativas para poder afrontar situaciones futuras de aprendizaje y cubrir sus expectativas 

en el ambiente profesional contable. 
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Resumen 

La sociedad moderna constantemente está evolucionando, motivo por el cual también el 

marco legal que nos gobierna es cambiante y se debe de ajustar a las necesidades que requiere 

la propia sociedad para cubrirlas. Los legisladores viendo la necesidad anterior y observando 

que la forma de realizar actos de comercio ha evolucionado  se han visto en la urgencia de 

agregar en los preceptos legales del Código de Comercio el tema del “Comercio electrónico”, 

por tal razón el presente tema a desarrollar es con la idea de compartir en este foro lo 

relacionado con dicho tema, ya que no se puede permanecer aislado de las exigencias actuales 

del comercio,  dado que surgen nuevas formas de conducirse en sociedad, aparece el derecho 

como un ente organizador y a través de sus normas jurídicas prevé y da solución a los posibles 

conflictos que se llegan a presentar en la práctica profesional, cumpliendo de esta manera su 

objetivo principal. México aprovechando los medios electrónicos de comunicación  realiza 

actos jurídicos para comerciar en línea, lo cual resulta cómodo y rápido , sin embargo los 

legisladores al darse cuenta que efectivamente esta forma de comerciar o realizar actos 

jurídicos es cada vez más común, tienen que crear con responsabilidad normas jurídicas en 

las leyes mercantiles, para dar certeza jurídica a las partes que intervienen en dichos actos 

jurídicos, de lo contrario al no haber una regulación legal de los citados actos, estos 

generarían un caos para los que deciden aprovechar la apertura comercial.  

 

Palabras Clave: Comercio electrónico, normas jurídicas, actos de comercio 

 

Abstract 

Modern society is constantly evolving, which is why the legal framework that governs us is 

also changing and must be adjusted to the needs that society requires to cover them. The 

legislators, seeing the previous need and observing that the way of carrying out acts of 

commerce has evolved have been seen in the urgency of adding the subject of "Electronic 

commerce" in the legal precepts of the Commercial Code, for this reason the present topic to 

be developed it is with the idea of sharing in this forum what is related to this topic, since 

one can not remain isolated from the current demands of commerce, since new ways of 

conducting society arise, the right appears as an organizing entity and through its Legal norms 

foresees and gives solution to the possible conflicts that come to be presented in the 
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professional practice, fulfilling in this way its main objective. Mexico, taking advantage of 

the electronic means of communication, performs legal acts to trade online, which is 

convenient and quick, however, when legislators realize that this form of trade or legal acts 

is increasingly common, they must create responsibly legal norms in mercantile laws, to give 

legal certainty to the parties involved in these legal acts, otherwise there being no legal 

regulation of the aforementioned acts, these would generate chaos for those who decide to 

take advantage of the commercial opening. 

 

Keywords: Electronic commerce, legal norms, acts of commerce 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo da a conocer cuáles son las normas jurídicas que regulan los actos 

jurídicos que se realizan en línea, es decir, cuales son las modalidades a las que quedan 

sujetos las partes que intervienen en dichos actos, cuales son los derechos y obligaciones que 

adquieren las partes contratantes desde el ámbito legal. 

Actualmente muchas son las personas que realizan “actos de comercio” en línea, seguramente 

por resultar más cómodo, sin embargo, dichos actos le interesan al derecho por traer 

consecuencias jurídicas para las partes que intervienen, por tal motivo,  es importante saber 

de qué manera el legislador abordo dicho tema, y documentarnos al respecto. Por lo tanto, el 

legislador genero un nuevo capítulo denominándolo “El Comercio Electrónico” en una ley 

mercantil, eligiendo el Código de Comercio por ser una ley federal con vigencia y aplicación 

en todo el territorio nacional. 

En el presente trabajo se comentarán aspectos relacionados con “El Comercio Electrónico”, 

con el objetivo de dar a conocer aspectos legales.  

 

METODO 

Se trata de un trabajo descriptivo, únicamente se pretende dar a conocer como se regulan los 

actos de comercio que se realizan de manera electrónica y cuáles son sus efectos jurídicos 

emanados de la legislación.  

El presente trabajo no se deriva de un proyecto de investigación, únicamente es con el afán 

de aprovechar el foro de un congreso para compartir el tema que nos ocupa y darlo a conocer 
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y sociabilizarlo, en virtud de que actualmente dicho modo de comerciar se ha vuelto común 

por lo práctico, sencillo y cómodo al momento de comerciar y realizar actos de comercio en 

línea.  

 

DESARROLLO 

La aparición del derecho en la sociedad es precisamente para regular la conducta de los 

individuos dentro de la sociedad, para evitar abusos de una persona hacia otra, de una 

autoridad hacia otra, de una autoridad hacia una persona, etcétera, en si el derecho luego 

entonces es el regulador del orden para vivir en armonía, por lo tanto cuando la vida social 

se desarrolla y crece, el derecho aparece y regula dicho desarrollo y crecimiento para 

garantizar derechos y otorgar certeza jurídica. Por tal motivo y siguiendo el orden de ideas 

aparecen normas jurídicas para regular a los actos jurídicos realizados entre particulares en 

“Línea”. Los actos de comercio o actos jurídicos en “LINEA”  se vienen realizando desde 

antes que aparecieran la norma jurídica para regularlos, sin embargo,  seguramente dicha 

actividad genero situaciones inconvenientes para las personas que comerciaron bajo esta 

modalidad, motivo por el cual el Congreso de la Unión haciendo uso de la facultad otorgada 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la  elaboración de las 

normas jurídicas, a través de un proceso legislativo,  para referirse y dar solución a los 

diferentes problemas que se presenten en la sociedad y específicamente  a los actos de 

comercio o actos jurídicos realizados en línea, se dio a la tarea dicho congreso de abordar el 

tema que nos ocupa,  denominándole a dicho tema o actos “Comercio Electrónico”.    

¿QUE ES EL COMERCIO ELECTRONICO? 

El comercio electrónico puede ser y es definido en múltiples formas, dependiendo del autor 

o la fuente. No obstante para efectos de este articulo y tomando como base el artículo 89 del 

Código de Comercio, diremos que el comercio electrónico se constituye cuando en los actos 

de comercio y en la formación de los mismos se emplean medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología. 

Si bien la mayoría de la gente piensa en el comercio electrónico como negocio a consumidor, 

hay muchos otros tipos de comercio electrónico. Estos incluyen sitios de subastas en línea, 

banca por Internet, venta de boletos y reservas en línea, y empresa a empresa transacciones. 
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Recientemente, el crecimiento del comercio electrónico se ha expandido a las ventas usando 

dispositivos móviles, y es simplemente un subconjunto de comercio electrónico. 

¿Por qué el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento explosivo en la última 

década? A medida que internet se arraiga en nuestra vida diaria, aceptación del comercio 

electrónico continúa creciendo, y las empresas se están aprovechando de esto. 

A principios de 2000, muchas personas se mostraron escépticas sobre la entrega de los 

detalles de su tarjeta a un minorista en línea. Mientras, comercio electrónico Las 

transacciones son ahora de segunda naturaleza. Certificados SSLEl (Un certificado SSL 

(Secure Sockets Layer) es un título digital que autentifica la identidad de un sitio web y cifra 

con tecnología SSL la información que se envía al servidor.  Un certificado que sirve como 

un "pasaporte" electrónico que establece las credenciales de una entidad en línea al hacer 

negocios en la Web.) Cifrado y los sistemas de pago externos confiables, como Paypal, 

Worldpay y Skrill, han ayudado a mejorar la confianza de las personas en el comercio 

electrónico. 

2. MARCO JURIDICO APLICABLE 

De forma general tenemos como leyes de regulación federal a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, la Ley Federal de Protección al consumidor, el Código de Comercio, 

el Código Civil Federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal del Derecho de 

Autor y la Ley de la Propiedad Industrial. 

Mencionamos estos ordenamientos jurídicos advirtiendo que se hace de manera general ya 

que por ejemplo la Ley Federal Del Derecho de Autor regula la protección en el contenido 

de una página de internet desde el momento en que se plasma su contenido y se hace mención 

de estar protegidos de los derechos de autor; la Ley de la Propiedad Industrial regula lo 

concerniente a las marcas y signos distintivos que de los nombres de dominio u otras figuras 

se protejan y la Ley Federal de Protección al Consumidor rige los contenidos y ofrecimientos 

y ofertas realizados por medios electrónicos. 

Sin embargo son el Código de Comercio y el Código Civil los que rigen las operaciones 

comerciales e intercambio de datos e información que por medios electrónicos se lleve a cabo 

y las formas de expresar el consentimiento respectivamente, razón por la cual nos 

concentramos en estas leyes. Los órganos reguladores relacionados pueden ser la 
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Procuraduría Federal del Consumidor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la 

Secretaria de Economía. 

 

CODIGO CIVIL  

En el Código Civil se incorpora el concepto de “mensaje de datos”, que implica el 

consentimiento otorgado por medios electrónicos y se reconoce el consentimiento expreso a 

través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Esta disposición 

constituye un avance muy importante, toda vez que es un reconocimiento a los documentos 

electrónicos en general, sin que sea necesaria la celebración de un contrato previo firmado 

por las partes. La manifestación de voluntades, elemento esencial de la formación de 

contratos, podrá emitirse válidamente a través de medios electrónicos. 

Las reformas y adiciones concretas de la legislación civil sustantiva son las siguientes:  

Artículo 1: “Las disposiciones de este Código regirán en toda la república en asuntos del 

orden federal” 

Artículo 18032: “El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará a lo 

siguiente: 

I.- Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios 

electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. 

II.- El tácito resultara de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlos, 

excepto en los casos en que por la ley o por convenio la voluntad deba manifestarse 

expresamente”. 

Artículo 1305.- Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo para 

aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. 

La misma regla se aplicara a la oferta hecha por teléfono a través de cualquier medio 

electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología que permita la expresión de la oferta y la 

aceptación de ésta en forma inmediata. 

Artículo 1811.-  Tratándose de la propuesta y aceptación hechas a través de medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología no se requerirá de estipulación previa 

entre los contratantes para que produzca efectos. 

Artículo 1834 bis: Los supuestos previstos por el artículo anterior se tendrán por cumplidos 

mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, 
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siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra, a través de dichos 

medios sea atribuible a las personas obligadas y accesibles para su ulterior consulta. 

 

En los casos que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en 

instrumento ante fedatario público, éste y las partes obligadas podrán generar, enviar, recibir 

o comunicar la información que contenga los términos exactos en que las partes han decidido 

obligarse, mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, en cuyo caso el fedatario público, beberá hacer constar en el propio instrumento 

los elementos a través de los cuales se atribuye dicha información a las partes y conservar 

bajo su resguardo una versión íntegra de la misma para su ulterior consulta, otorgando dicho 

instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige. 

 

CÓDIGO DE COMERCIO 

En cuanto al Código de Comercio, se crea un título denominado “Del Comercio Electrónico”, 

en el cual se define jurídicamente el concepto de mensaje de datos como “la información 

generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de los medios electrónicos, 

ópticos o cualquier otra tecnología.” 

El artículo 642 reformado establece la presunción de que “el mensaje de datos proviene del 

emisor si ha sido enviado 1. Usando medios de identificación, tales como claves o 

contraseñas de él, o II. Por un sistema de información programado por el emisor o en su 

nombre para que opere automáticamente.” 

En relación al último punto, las redes especializadas y cerradas que ofrecen un alto nivel de 

seguridad han permitido el desarrollo del Intercambio Electrónico de Datos, el cual consiste 

en el intercambio computarizado de mensajes estándares y aprobados entre aplicaciones de 

cómputo por procesamiento de datos remoto. Esta transmisión de datos entre computadoras 

sobre la base de un lenguaje común permite la comunicación comercial y, en consecuencia, 

la firma de contratos, sin intervención humana (la computadora que administra los valores 

del comprador automáticamente hace pedidos al vendedor cuando es necesario; la 

computadora del vendedor acepta e implementa de modo automático el pedido).Este tipo de 

contratación es válido por el derecho.  
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Se contempla en el Registro Público de Comercio un sistema informático distribuido, en el 

cual, la recepción y emisión de información se realice a través de medios físicos –papel- o 

medios electrónicos, así como la autorización de inscripción mediante firma electrónica. 

Artículo 49: Los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo de diez años 

los originales de aquellas cartas, telegramas mensajes de datos o cualesquiera otros 

documentos en que se consignen contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a 

derechos y obligaciones. 

Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos, 

se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento 

en que se genera por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior 

consulta. La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial emitirá la Norma Oficial Mexicana 

que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación de mensajes de 

datos. 

Artículo 80: Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, 

telégrafo, o mediante uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, 

quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones 

con que ésta fuere modificada. 

La reforma a este artículo fue de suma importancia ya que por vez primera la ley contempla 

a los medios electrónicos como un canal para la perfección del consentimiento entre las pares 

en un acto de comercio que se celebra por medio de un convenio o contratado. Es decir que 

en la constante duda sobre el perfeccionamiento de los contratos entre ausentes, que por largo 

tiempo se ejemplificaban con los contratos por correspondencia, ahora se amplía también al 

uso de medios electrónicos. Nuestra legislación por medio del artículo antes transcrito nos 

describe entonces que es necesario que exista una propuesta (convenio o contrato mercantil 

enviado por medios electrónicos), una aceptación a ésta y el mero recibimiento de dicha 

aceptación por parte del proponente es suficiente para perfeccionar el acto mercantil. 

Ahora bien, u volviendo al perfeccionamiento de los actos de comercio en materia 

electrónica, las mencionadas reformas al Código de Comercio tuvieron por objeto entre otros 

esclarecer a las partes que emiten y reciben datos por medios electrónicos mediante la adición 

de un título específico para regular el comercio electrónico, el cual se subdivide en 4 

capítulos. Para efecto de este artículo nos centraremos solo en el primer Capítulo. 
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Este artículo 89 indica a su vez una serie de definiciones, de las cuales tomaremos las más 

relevantes para este trabajo. 

“Destinatario”: 

La persona designada por el Emisor para recibir el Mensaje de Datos, pero que no esté a 

título de Intermediario con respecto a dicho Mensaje. 

Emisor: 

Toda persona que al tenor del Mensaje de Datos, haya actuado a nombre propio o en cuyo 

nombre se haya enviado o generado ese mensaje antes de ser archivado, si éste es el caso, 

pero que no haya actuado a título de Intermediario. 

Firma Electrónica: 

Los datos en forma electrónica consignados en un Mensaje de Datos. O adjuntados o 

lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar 

al firmante en relación con el Mensaje de Datos e indicar que el Firmante aprueba la 

información contenida en el Mensaje de Datos, y que produce los mismos efectos que la 

firma autógrafa, siendo admisible como prueba a juicio. 

 Firma Electrónica Avanzada o Fiable: 

Aquella firma electrónica que cumpa con los requisitos contemplados en las fracciones I a 

IV del Artículo 97. En aquellas disposiciones que se refieran a Firma Digital, se considerará 

a ésta como una especie de la Firma Electrónica. 

Mensaje de Datos: 

La información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o 

cualquier otra tecnología. 

 

Sistema de Información: 

Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de 

alguna otra forma Mensajes de Datos”. 

Artículo 89 bis.- No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo 

de información por la sola razón de que esté contenida en un Mensaje de Datos”. 

Aquí es importante señalar que el legislador considero práctico llamar a las partes de los actos 

de comercio electrónico como Destinatario y Emisor (antes definidos) y los Mensajes de 

Datos como la información enviada o recibida. 
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Artículo 90: Salvo pacto en contrario, se presumirá que el mensaje de datos proviene del 

emisor si ha sido enviado 

I.- Usando medios de identificación tales como claves o contraseñas de él, o 

II.- Por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que opere 

automáticamente. 

Artículo 91: El momento de recepción de la información a que se refiere el artículo anterior 

se determinará como sigue. 

I.- Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción, ésta tendrá 

lugar en el momento en que ingrese en dicho sistema, o 

II.- De enviarse a un sistema del destinatario que no sea el designado o de no haber un sistema 

de información designado en el momento en que el destinatario obtenga dicha información. 

Para efecto de este Código, se entiende por sistema de información cualquier medio 

tecnológico utilizado para operar mensajes de datos. 

Artículo 92: Tratándose de la comunicación de mensajes de datos que requieran de un acuse 

de recibido para surtir efectos, bien sea por disposición legal o por así requerirlo el emisor, 

se considerará que el mensaje de datos ha sido enviado, cuando se haya recibido el acuse 

correspondiente. 

Artículo 93: Cuando la ley exija la forma escrita para los contratos y la firma de los 

documentos relativos, esos supuestos se tendrán por cumplidos tratándose mensaje de datos 

siempre que éste sea atribuible a las personas obligadas y accesibles para su ulterior consulta. 

En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en 

instrumento público, éste y las partes obligadas podrán, a través de mensajes de datos, 

expresar los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, en cuyo caso el 

fedatario público, deberá hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los 

cuales se atribuyen dichos mensajes a las partes y conservar bajo su resguardo una versión 

íntegra de los mismos para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad 

con la legislación aplicable que lo rige.   

Este artículo del Código de Comercio se considera como muy importante ya que de cierta 

forma “eleva” a los Mensajes de Datos a la categoría necesario para cumplir con la forma 

escrita para aquellos actos que la ley exige se den de esa manera, poniendo como requisito 

que la información se mantenga íntegra y accesible, de igual forma contempla como 
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cumplimentado el requisito de firma e incluso prevé el caso en que el acto jurídico se deba 

otorgar en instrumento ante fedatario público. 

Artículo 94: Salvo pacto en contrario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar 

donde el destinatario tenga el suyo. 

Artículo 1205:  Son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan 

producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos dudosos y 

en consecuencia serán tomadas como pruebas las declaraciones de las pares, terceros, peritos, 

documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, cintas cinematográficas, de 

video, de sonido, mensajes de datos, reconstrucciones de hechos y en general, cualquier otro 

similar u objeto que sirva para averiguar la verdad. 

Artículo 1298-A: Se reconocen como pruebas los mensajes de datos. Para valorar la fuerza 

probatoria de dichos mensajes, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que 

haya sido generada, comunicada o conservada. 

De tal forma que el Código de Comercio:  

1. Reconoce a los medios electrónicos como una vía para la celebración de convenios y 

contratos mercantiles; 

2. Define a las partes involucradas y a la información a enviarse; 

3. Indica las reglas para presumir la procedencia y el envío de la información; 

4. Da luz sobre el momento de la recepción y expedición de la información; 

5. Aclara la forma de acusar recibo de la misma; 

6. Categoriza a dicha información como escrita y firmada cuando la ley así lo exige; 

7. Abre la posibilidad de protocolizar el acto jurídico, realizado por medios electrónicos, 

ante fedatario público; 

8. Señala como cumplir con el requisito de presentar y conservar información en su 

forma original; y 

9. Marca como se determina cual es el lugar de expedición de la información. 

Así pues el Código de Comercio es el encargado de regular el comercio electrónico; al 

respecto, el artículo 89 determina que en los actos de comercio y en la formación de los 

mismos a través del uso de mensajes de datos, podrán emplearse los medios electrónicos, 

ópticos o cualquier otra tecnología. Asimismo, reconoce la equivalencia funcional del 
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mensaje de datos con la información contenida en documentos físicos, y la firma electrónica 

con la firma autógrafa. 

Contempla el certificado como unidad básica de vinculación entre un firmante y los datos de 

creación de su firma electrónica. Esta se define como un dispositivo de identificación cuyo 

uso expresa la aprobación de la información contenida en el mensaje de datos. 

Asimismo, hace hincapié en que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria 

a la información que esté contenida en una forma de mensaje de datos. Este reconocimiento 

es de suma importancia porque constituye la evocación de obligatoriedad para la información 

transmitida en esa forma para realizar actos de comercio. 

Señala que si dentro de las formalidades de la ley se requiere que la información conste por 

escrito o sea presentada y conservada en forma original, este requerimiento se dará por 

satisfecho mediante el contenido del mensaje de datos, siempre que la información esté 

disponible para su consulta posterior o si existe alguna garantía fidedigna de que se ha 

conservado la integridad de la información a partir del primer momento en que se genera por 

primera vez, en forma definitiva, el mensaje de datos.  

Las transacciones realizadas por estos medios se convalidan con la expedición y 

recepción de un mensaje de datos a través de un sistema de información; momentos que 

deberán cumplir con las reglas de expedición (momento en que el mensaje entre a un 

sistema de información que no esté bajo el control de emisor); acuse de recibo y todas 

aquellas providencias que hagan presumir el acuerdo de voluntad de las partes de 

obligarse en el término de la información contenida para dicho efecto en el mensaje de 

datos. 

La regulación nacional resulta muy básica en cuanto a las reglamentaciones específicas del 

comercio digital, en tanto que no señala un catálogo pormenorizado de las tecnologías 

mediante las cuales se podrá convenir la comercialización de bienes o servicios. Igual suerte 

corre la omisión de delimitar la forma en que se configura la existencia de un contrato (oferta 

y aceptación) entre las partes mediante los mensajes de datos. 

El desarrollo de este medio es trascendente, pues con la llegada de Internet se ofrece una 

cantidad inimaginable de ofertas comerciales provenientes de todo el mundo, lo que ha 

provocado que la resolución de los conflictos surgidos se resuelvan de manera empírica y 
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conforme a los instrumentos internacionales erigidos por organismos multilaterales de los 

cuales México es parte. 

 

Ventajas y desventajas del comercio electrónico  

Todos estos tipos de comercio electrónico son una gran herramienta para ofertar los 

productos o mercancías, pero se debe considerar que al igual que existen ventajas, existen 

desventajas para todos los usuarios y empresas de este tipo de comercio. 

El comercio electrónico ofrece las siguientes ventajas: 

x Permite hacer más eficientes las actividades de cada empresa, así como establecer 

nuevas formas, más dinámicas, de cooperación entre empresas. 

x Reduce las barreras de acceso a los mercados actuales, en especial para pequeñas 

empresas, y abre oportunidades de explotar mercados nuevos. 

x Para el consumidor, amplía su capacidad de acceder prácticamente a cualquier 

producto y de comparar ofertas, permitiéndolo además convertirse en proveedor de 

información. 

x Reduce e incluso elimina por completo los intermediarios, por ejemplo en la venta de 

productos en soporte electrónico  (textos, imágenes, vídeos, música, programas, etc.) 

que se pagan y entregan directamente a través de la red.  

 Además existen siete razones por las que el comercio electrónico es una opción tan 

atractiva para los emprendedores: 

x Alcance Global - Con una tienda física está limitada geográficamente a mercados 

cercanos, es decir, si tiene una tienda en Nueva York y desea vender también en 

Nueva Jersey, deberá abrir otra ubicación física. 

x El comercio electrónico no tiene esta limitación. En su lugar, puede vender a 

cualquier persona en cualquier lugar del mundo a través de su negocio de comercio 

electrónico digital. 

x Siempre abierto - Las empresas físicas generalmente tienen horarios limitados, pero 

una tienda de comercio electrónico en línea permanece "abierta" las horas de 24 al 

día, los siete días de la semana, los días de 365 al año. Esto es sumamente conveniente 

para el cliente y una excelente oportunidad para los comerciantes. 
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x Ahorro en costos - Las empresas de comercio electrónico tienen costos operativos 

significativamente más bajos en comparación con las tiendas físicas. No hay renta, 

no hay personal que contratar y pagar, y muy poco en cuanto a los costos operativos 

fijos. Esto hace que las tiendas de comercio electrónico sean extremadamente 

competitivas en precio, lo que generalmente aumenta la participación de mercado de 

forma espectacular. 

x Gestión automatizada de inventario - Es mucho más fácil automatizar la gestión del 

inventario a través del uso de herramientas electrónicas en línea y proveedores 

externos. Esto ha ahorrado a los negocios de comercio electrónico miles de millones 

de dólares en inventario y costos operativos. 

x La gestión de inventario también se ha vuelto cada vez más sofisticada. Ahora puede 

administrar su stock a través de múltiples canales con gran facilidad. Por lo tanto, 

puede vender y controlar sus acciones en su propia tienda, así como en mercados 

como eBay, Amazon, Etsy o una tienda física. 

x Marketing dirigido por láser - Los comerciantes en línea pueden recopilar una 

increíble cantidad de datos de consumidores para asegurarse de que se dirigen a las 

personas adecuadas para sus productos. 

 

x Esto reduce el costo de adquisición de clientes y permite que las empresas de 

comercio electrónico en línea sigan siendo extremadamente ágiles. Imagínese ser 

capaz de apuntar a hombres justos entre 18-24 años, que viven en áreas urbanas. Eso 

es marketing centrado en láser para ti, no hay forma de obtener eso con solo una 

tienda física. 

x Dominio del mercado de nicho - Debido a los costos operativos más bajos, la 

capacidad de apuntar a su cliente ideal. Además de llegar a una audiencia global que 

aporta un sitio web de comercio electrónico, esto garantiza la rentabilidad de sus 

empresas. 

x Ubicación Independence - Un comercio electrónico el propietario del negocio no está 

atado a ninguna ubicación al ejecutar su negocio. Siempre que tenga una computadora 

portátil y una conexión a Internet, puede ejecutar su negocio de comercio electrónico. 
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Pero el comercio electrónico plantea también problemas nuevos o agudiza algunos ya 

existentes en el comercio tradicional, entre ellos:  

x La validez legal de las transacciones y contratos “sin papel” 

x La necesidad de acuerdos internacionales que armonicen las legislaciones sobre 

comercio. 

x El control de las transacciones internacionales, incluido el cobro de impuestos. 

x La protección de los derechos de propiedad intelectual. 

x La protección de los consumidores en cuanto a publicidad engañosa  no deseada, 

fraude, contenidos ilegales y uso abusivo de datos personales. 

x La seguridad de las transacciones y medios de pago electrónicos.  

 

CONCLUSIÓN 

El comercio electrónico nace como una alternativa de reducción de costos y como 

herramienta fundamental en el desempeño empresarial; formando parte importante en el 

mundo de internet, el cual no conoce fronteras y está transformando al mundo; hace sencilla 

la labor de negocios de los clientes, reduce los costos y precios, y garantiza una disponibilidad 

las 24 horas del día. Sin embargo también elimina el contacto directo entre consumidor y 

vendedor, lo que crea desconfianza en cuanto a la seguridad de las transacciones. 

A pesar de todas las formas que se han creado para brindar seguridad al usuario del comercio 

electrónico, estas transacciones poseen un alto porcentaje de riesgos, fraudes o robo de datos 

personales. 

Se debe fundamentar bien en materia de legislación para propiciar mayor confianza en los 

consumidores. También, quizá se deba abrir nuevas formas de pago y sistemas de entrega de 

productos que se brinde mayor confianza para los consumidores y se atrevan a ser partícipes 

de la experiencia del comercio electrónico y porque no decirlo, nuevos consumidores. 

No hay duda alguna que el comercio electrónico nos abre las puertas a un nuevo camino que 

si sabemos caminar sobre él nos dejara grandes beneficios en materia de comercio, solo es 

cuestión de saber hacer las cosas y recoger sus ventajas y atender sus dificultades para que 

su progreso siga su trayecto.  

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 790



Así mismo es una tranquilidad que actualmente el derecho positivo contemple esta nueva 

manera de comerciar con el fin de darle certeza jurídica a las partes que intervienen en el 

comercio electrónico. 

 

BIBLIOGRAFÍA   

Código de Comercio  

Código Civil Federal 

Moto, Salazar Efraín. “Elementos de Derecho”. Editorial Porrúa. 47ª. Edición. 2012. 

García, Máynez Eduardo. “introducción al Estudios del Derecho”. Editorial Porrúa. 54ª. 

Edición. 2014. 

García, Maynes Eduardo. “Introducción al Estudio del Derecho”. Editorial Porrúa. 54ª. 

Edición. 2002. 

Purón, R. T. (2016). “Derecho Mercantil.” México: Patria 

Alvarez, C. S.  “Selección de Términos Jurídicos, Políticos, Económicos y Sociológicos. 

México” : LIMUSA . 

https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/ecommerce 

Ley Federal de Telecomunicaciones,  

Ley Federal de Protección al consumidor, , 

 Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial. 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 791



 

 

 

 

Educación: Competencia del Líder de la Pequeña y 
Mediana Empresa del Municipio de Tula de Allende 

Hidalgo 

 

 

José Luis Alvarado Resendiz1 

Mónica García Munguía2 

Mónica Cornejo Velazquez3 

 

 

 
1Universidad Autónoma el Estado de Hidalgo, jose_alvarado4225@uaeh.edu.mx 

2Universida Autónoma del Estado de Hidalgo, monicagm@uaeh.edu.mx 
3Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, monica_cornejo4798@uaeh.edu.mx 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 792



Resumen  

La expectación de conocer a fondo las razones del por qué algunos líderes logran inspirar a 

otras para que realicen determinadas actividades, rompiendo paradigmas para realizar 

cambios, logren el cumplimento de sus objetivos, y las Pymes no escapan a este interés, ha 

generado la razón que cada vez se complejiza más encontrar líderes que logren un verdadero 

compromiso con sus colaboradores. El propósito de la investigación es analizar la 

competencia de educación del líder de la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) del Municipio 

de Tula de Allende Hidalgo, para el cumplimiento de objetivos, y dar respuesta a los 

obstáculos que enfrenta en su entorno competitivo. Usando una metodología mixta al 

generalizar los resultados encontrados en la muestra, y enfoque interpretativo, por ser la 

operación que explica la importancia de las capacidades de aplicar los conocimientos, 

destrezas y actitudes del líder, para procurar los puntos de acceso en la búsqueda de la 

competencia de educación del líder y llegar a nuevas culturas por parte del empresario Pyme. 

 

Palabras Clave: Líder, Pyme, Competencia, Educación 

 

Abstract  

The expectation of knowing in depth the reasons why some leaders manage to inspire others 

to carry out certain activities, breaking paradigms to make changes, achieve their objectives, 

and SMEs do not escape this interest, has generated the reason that It is increasingly complex 

to find leaders who achieve a true commitment to their employees. The purpose of the 

research is to analyze the education competence of the leader of the Small and Medium 

Enterprises (SME) of the Municipality of Tula de Allende Hidalgo, for the fulfillment of 

objectives, and to respond to the obstacles they face in their competitive environment. Using 

a mixed methodology to generalize the results found in the sample, and interpretive approach, 

for being the operation that explains the importance of the abilities to apply the knowledge, 

skills and attitudes of the leader, to procure the access points in the search for the leader's 

education competition and reach new cultures by the SME entrepreneur. 

 

Keywords: Leader, SME, Competition, Education  
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Introducción  

En la actualidad las exigencias de las economías globales requieren que las organizaciones 

se encuentren en constantes cambios, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), tienen 

particular importancia para las economías nacionales, de acuerdo a  Saavedra, y  Saavedra 

(2014, p. 155),son el motor de la economía y producción nacional, es relevante si se considera 

que representan el 99.80% del total de las unidades económicas, generan el 78.5% del empleo 

y aportan el 52% al Producto Interno Bruto (PIB), mostrando la manera en que la Pyme es 

un importante motor para la generación de empleos en México y representando un excelente 

medio para impulsar el desarrollo económico y una distribución de la riqueza, datos que 

permiten destacar la relevancia de uso del liderazgo para el cumplimiento de objetivos 

establecidos. 

El liderazgo es el pilar en las organizaciones de hoy y ser parte del día a día de las Pymes 

que son el motor de la economía de una nación. Los líderes deben de trabajar en las 

competencias como condicionante de desarrollar las capacidades de aplicar los 

conocimientos, destrezas y actitudes, no solo para ser ejemplo a sus seguidores sino para el 

logro de los objetivos establecidos. Por esta razón, la investigación tiene como propósito 

explicar la importancia de desarrollar la competencia de educación del líder de la Pyme del 

Municipio de Tula de Allende Hidalgo, para el cumplimiento de objetivos establecidos, 

fundamentada en el análisis cuantitativo.  

Inicialmente, se analiza la importancia del liderazgo en las organizaciones, porque en 

cualquier organización es primordial para la supervivencia de la entidad, y posteriormente su 

implantación en la Pyme, porque de acuerdo a Martínez, González y Serrano (2015), se 

encuentran con el desafío de competir ante las empresas grandes y globales, por las 

exigencias del mercado global,  en varios aspectos como son capital, tecnología, procesos 

operativos, calidad de sus materiales y hasta en recurso humano especializado, así como su 

capacidad de correr riesgos, y sus estrategias para el cumplimiento de objetivos.  Pero en las 

Pymes es imprescindible debido a que estas tienen mayor probabilidad de desaparecer y 

necesitan un líder que esté enfocado en su desarrollo. Los líderes deben de estar encaminados 

en el bienestar de la organización, pero sobre todo siempre basándose en el personal que 

hacen parte de esta, y son las herramientas más importantes para alcanzar los objetivos 

establecidos. 
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Al destacar la importancia de las Pymes y los desafíos a los que se enfrentan en los próximos 

años, se debe de consolidar el liderazgo en estas organizaciones. Aunque las organizaciones 

tengan todos los procesos administrativos definidos y claros, pueden no sobrevivir sin un 

líder; debido a que el liderazgo y la dirección de una organización tienen un proceso y 

funciones propias, destacándose que los dos son complementarias entre sí para su desarrollo 

y el liderazgo es vital para la permanencia. En consecuencia, para ser un líder de una Pyme 

se requiere tener claro la competencia de educación que se debe poseer, en el cumplimiento 

de objetivos establecidos.  

 

Desarrollo 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México tienen gran relevancia en la economía 

nacional, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios 

sino también por su capacidad de cambiar su estructura de producción, al mismo tiempo son 

generadoras de más de la mitad de empleos y contribuye en el desarrollo económico del país, 

como lo cita por Cano, Orue, Martínez, Mayett y López (2014), representa el 4.2% de las 

empresas del país, genera el 31.5% del empleo, aporta cerca del 37.0 % del producto Interno 

Bruto (PIB) y, además, constituye la columna vertebral de la economía nacional por los 

acuerdos comerciales que el país ha tenido en los últimos años, de ahí surge la importancia 

de fortalecer su posición competitiva en el mercado. 

Es importante que las Pymes aprovechen el conocimiento técnico, la experiencia, la 

información de clientes internos y externos para desarrollar, diferenciar y diseñar nuevos 

productos en los mercados globalizados. La importancia de abordar esta problemática se 

ubica en el hecho de su aparente simplicidad, de modo que pareciera ser responsabilidad del 

estado para generar condiciones económicas en el país, cuando la realidad es involucrar a los 

empresarios, referenciando a De Castro, Conde y Gondin (2013), al comprender como las 

alianzas estratégicas pueden facilitar la internacionalización de pequeñas y medianas 

empresas, siendo la base para una operación con costos y estructura reducidos, mejorando la 

perspectiva de la situación de la Pyme. 

De la actual competencia del mercado se abre la puerta a cualidades como puede ser el 

liderazgo dentro de las Pymes, porque están siendo exigidas de manera excesiva para 

subsistir en él, llegando a extremos de incursionar en áreas que antes no existían. EL 
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liderazgo en las Pymes es una herramienta indispensable para su permanencia, citando a 

Gómez (2015), al generar diversos beneficios organizacionales, los cuales fortalecen las 

actividades propias de cada organización, al tener quien guie a los colaboradores a cumplir 

los objetivos establecidos. 

 

Liderazgo en las organizaciones. El liderazgo es significativo en la supervivencia de 

cualquier organización, y es importante primeramente destacar las investigaciones realizadas 

para su estudio en esta investigación, con el propósito de involucrase de manera real y 

profunda en la actividad científica del liderazgo, con el fin de encontrar el sentido de la 

investigación de la educación como competencia del líder de la Pequeña y Mediana Empresa 

del Municipio de Tula de Allende Hidalgo, en el cumplimiento de objetivos organizacionales. 

Los líderes se han convertido en una necesidad continua en todas las organizaciones. De 

acuerdo con Hernández, Herrera y Chávez (2015), plantearon a través de una investigación 

cualitativa de 6 organizaciones de la sociedad civil del Estado de México, analizando sus 

capacidades para implementar acciones de mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

beneficiarios y beneficiarias, obteniendo resultados que destacan como principales 

capacidades observadas el liderazgo y el compromiso de sus fundadoras, así como la 

estrategia de gestión implementada, definiendo esta última como el modelo metodológico 

utilizado para generar valor agregado en cada comunidad participante. 

Cuando se ha producido la incorporación y existe la necesidad de coordinar el trabajo de los 

colaboradores, el líder de la Pyme empieza a darse cuenta de que dedica una parte muy 

sustancial de su tiempo a comunicarse con su equipo de trabajo, a decidir cómo hacer el 

trabajo, a dar órdenes y a coordinar el trabajo de un equipo con diferentes personalidades y 

estilos de trabajo. Ser líder no es, como equívocamente se ha pensado, una capacidad personal 

para hacer que otros los sigan ciegamente, un líder es, citando a Naranjo (2016), la 

posibilidad y la decisión personal de comprometerse a ayudar a otros a utilizar en sus propias 

vidas el potencial creador que duerme dentro de ellas, de tal manera que puedan comportarse 

en función de sus propios principios y prioridades. 

El liderazgo en las organizaciones modernas se encuentra con estilos provenientes de las 

escuelas de gerencia y administración. En estas organizaciones prevalecen los métodos de 

razonamiento clásicos como método tácitamente aceptado para el análisis de problemas que 
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establece la exigencia de los mercados, sin olvidar a la aportación Minguet (2016), quien 

propone el análisis epistemológico y ontológico de las organizaciones fractales y de su 

liderazgo, con el propósito de facilitar el análisis de situaciones con influencia global y 

aplicar estas propuestas de acción en situaciones locales. Definiendo el termino fractal como 

una estructura simple e isomorfa que se repite a diferentes escalas, es decir un fractal se 

compone a su vez de fractales.  Concluyendo que los equipos fractales requieren un liderazgo 

novedoso, sin la rigidez o la rigurosidad del liderazgo clásico euclidiano y con alto 

compromiso por el logro integral de las metas de la organización. Este liderazgo está 

actualmente en formación, es un liderazgo global, con conocimiento y manejo de las 

interrelaciones en las que están inmersas las organizaciones actuales.  

Las competencias directivas en términos generales poseen tres divisiones, como lo plantean 

Flores y Vanoni (2016), de desarrollo y compromiso con los a los colaboradores, las 

relacionales del directivo con el ambiente y los resultados económicos de la organización. 

En su investigación expone la complejidad como una realidad intangible, no lineal, numerosa 

e inestable del entorno, explicándola teóricamente mediante sus ejes, destacando la evolución 

de la organización desde su inicio hasta las nuevas formas organizativas y expone qué clases 

de comportamientos se manifiestan frente a ambientes cambiantes. Plantean las 

competencias de los Directores Ejecutivos (Chief Executive Officer - CEO), y cómo ellos 

manejan los escenarios dinámicos organizacionales. Se concluye que tanto el liderazgo como 

la motivación son competencias fundamentales para la autorregulación de las condiciones 

dentro de la organización frenando el reduccionismo, y que a su vez ayudan en el impulso 

del crecimiento profesional de los colaboradores, creando lazos de compromiso y confianza 

hacia la organización. 

 

Liderazgo en la pequeña y mediana empresa. La presencia de la Pyme y su impacto en la 

sociedad es observada con gran atención, debido a su capacidad de adaptación a los diversos 

ámbitos empresariales y propuestas de emprendimiento. Muchas Pymes nacen para 

aprovechar los huecos dejados por el gran capital, con el fin de obtener beneficio de una 

pequeña oportunidad de negocio, considerando su menor tamaño y flexibilidad. Por lo tanto, 

esta no es la única definición que se puede encontrar sobre Pyme, la gran mayoría lo definen 

como, una unidad económica productora de bienes y servicios, dirigida por su propietario, 
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de una forma personalizada y autónoma de pequeña dimensión en cuanto número de 

trabajadores y cobertura de mercado, es decir, Blackburn (2002, citado en Chávez, 

Campuzano, & Betancourt, 2018), define a la Pyme como un negocio independiente, 

gestionado por su propietario o copropietarios que tiene una pequeña participación en el 

mercado. 

El líder, identificado en las organizaciones como gerente, presidente, director, administrador 

o dueño, es el responsable de los logros o fracasos de su intervención social, con sus diversos 

estilos. Las Pymes en los trabajos de Pazmiño, Beltrán y Gallardo (2016), establece que son 

administradas en su mayoría con un estilo de Liderazgo Autocrático que limita la 

participación de todos los colaboradores en el proceso de toma de decisiones, originando que 

sus colaboradores no tengan definido con claridad cuáles son los procesos decisionales en 

que el líder debe apoyarse, para mejorar la calidad de las decisiones y enfrentar de mejor 

manera los retos de los mercados actuales.  

Implícitamente dentro de la organización, es la gerencia la que realiza la conexión del todo 

con las partes y de estas con el todo. El liderazgo de acuerdo a Flores y Vanoni (2016), es 

esencial en las acciones de la gerencia de las Pymes y está relacionado con la motivación, 

delegación de tareas, normas a sus empleados y la comunicación efectiva con sus clientes 

internos, con el fin de facilitar el cumplimiento de las directrices planeadas para la 

organización. Por otro lado, se encuentra el liderazgo, que actúa fomentando el progreso 

individual y el aprendizaje a través del desarrollo de experiencias, facilitando las redes de 

conocimiento en la estructura organizacional vertical-horizontal, y explora e institucionaliza 

el conocimiento de los sistemas emergentes  

Para las Pymes es fundamental entender cómo crear un líder, más aún cuando éste es el 

mismo dueño, y carece de conocimientos y habilidades para el cumplimiento de objetivos. 

Haciendo referencia a Montañez (2015), obtuvo que los líderes de las Pymes, si tienen un 

aceptable nivel en cuanto a la orientación al trabajo y a las personas, en cambio es incipiente 

la proactividad y visión que practican, llevando a la necesidad desarrollar de líderes 

responsables y esto no es una tarea fácil, debido a que se requiere transitar hacia una cultura 

de credibilidad y confianza en los grupos de interés. 

La importancia del liderazgo en las Pymes es mayor y fundamental comparativamente con 

situaciones constantes y dinámicas del mercado previsible, como lo menciona Álvarez, 
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Cataldo y Zambra (2014), en su investigación al establecer que el liderazgo o 

involucramiento no necesariamente tiene que ser ejercido por el dueño de la Pyme, sino como  

en muchos casos, el liderazgo es ejercido por alguien distinto, permitiendo destacar que la 

participación de un líder es fundamental para garantizar la aceptación de Tecnología de 

Información en las Pyme, como herramienta competitiva para facilitar el cumplimiento de 

objetivos. 

El liderazgo que debe ejercer el líder de una Pyme en la actualidad es diferente por los 

constantes cambios que establece la economía mundial, debe ser un agente de cambio; por 

ello es importante conocer qué cualidades, talentos y competencias se requieren para ser un 

líder en este nuevo milenio. El liderazgo visionario asume que existe un direccionamiento 

proveniente de la alta dirección, al tener la ventaja según Sandoval (2014), de una definición 

clara del rumbo a seguir, pero como desventaja que trabaja más por adhesión personal al líder 

que por la racionalización del cambio, es decir, depende de la habilidad que tenga para guiar 

a sus colaboradores con efectividad. 

Competencia en el líder. En la actualidad las organizaciones tienen el reto constante de 

mejorar el rendimiento del personal, haciendo énfasis en el talento, la especialización y la 

afinidad de las funciones de cada colaborador, y principalmente en un líder. Para lograrlo el 

área de recursos humanos debe hacer uso de prácticas, teniendo como respuesta a esta 

necesidad latente el uso de las competencias. Hoy día las empresas, principalmente los líderes 

de las Pymes, requieren no sólo conocimientos sino también otras capacidades, como son: 

los conocimientos técnicos, las competencias, y la aptitud de búsqueda en el mercado laboral, 

entendiendo que “las competencias consisten en el conjunto de conocimientos, saberes, 

actitudes y habilidades para realizar con efectividad determinadas acciones” (González & 

Muñoz, 2010, citado en Delgado, Oliver & Rovira, 2015, p. 2). 

Los líderes se deben relacionan con los conocimientos técnicos, es decir, con el aprendizaje 

de los motivos, con métodos para realizar las técnicas necesarias y cumplir los objetivos 

organizacionales. Las competencias de un líder son necesarias para obtener, de acuerdo a 

Latrach, Febré, Demandes, Araneda y González (2011), los conocimientos científicos, la 

fundamentación teórica y especialmente la formación humanística y ética son aspectos 

esenciales para el desempeño de una profesión que se desarrolla a través de las relaciones 

humanas. 
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En tendencias actuales, las habilidades y cualidades de liderazgo se refieren hoy en día a 

competencias, enfocadas al logro de desempeños destacables en la organización. El 

liderazgo, en las investigaciones de Hernández (2018), es necesario cuando se logra que su 

grupo de colaboradores se comprometan alrededor del logro de la visión, por ello, el líder es 

aquel que con sus cualidades, actitudes, conocimientos y destrezas logra inspirar, generar 

confianza y credibilidad en su grupo de colaboradores, junto con el compromiso para el logro 

de los objetivos organizaciones, a través de sinergias entre motivación y compromiso de 

manera voluntaria y no restrictiva. 

Al potenciar competencias del líder es necesario, de acuerdo a las investigaciones de Álvarez 

y De Prada (2018), analizar en qué medida existe una correspondencia entre la formación 

académica recibida del colaborador y las exigencias del mercado laboral desde el punto de 

vista de desarrollar competencias, con especial atención a la creatividad. En la búsqueda de 

obtener este objetivo las organizaciones deben proporcionan un entorno ideal para el 

desarrollo y evaluación de las competencias profesionales que debe adquirir los 

colaboradores, al constituir un elemento de trasformación para la incorporación al mercado 

laboral. Los resultados obtenidos en el estudio muestran que, en general, la puntuación 

promedio de todas las competencias evaluadas, es en todos los casos, alta, exceptuando la 

creatividad, competencia que ha sido valorada con la puntuación más baja por ambos grupos. 

 

Metodología. La investigación científica constituye uno de los pilares fundamentales de las 

actividades empresariales de las Pymes. En este sentido la incubación de nuevos 

conocimientos mediante la investigación y la innovación conforman la infraestructura 

productiva social y científico de las competencias de líder de la Pequeña y Mediana Empresa 

del Municipio de Tula de Allende Hidalgo, con aportes para el desarrollo humano, social y 

económico del empresario para el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. Las 

acciones a interpretar en la investigación refieren a los fenómenos del liderazgo en Pymes, a 

través del análisis de las percepciones e interpretaciones de líder, utilizando una metodología 

mixta. 

La investigación mixta según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie 

de investigaciones para responder a un planteamiento del problema., por lo cual, se usan 
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métodos de los enfoques cuantitativos y cualitativos e intervienen datos cuantitativos y 

cualitativos y viceversa, con el fin de explicar y predecir los fenómenos investigados sobre 

las competencias de líder de la Pequeña y Mediana Empresa del Municipio de Tula de 

Allende Hidalgo, para el cumplimiento de objetivos organizacionales, buscando 

regularidades y relaciones causales entre elementos. 

La tarea de esta investigación interpretativa radica en descubrir las opciones y acciones de 

líder de la Pequeña y Mediana Empresa del Municipio de Tula de Allende Hidalgo. Esta 

interacción conjunta permite hacer uso de significados aprendidos, adquiridos y compartidos, 

tomando en cuenta las labores alrededor de las cuales se puedan construir estrategias de 

aprendizaje, aprender nuevos significados culturalmente compartidos y crear significados 

según las exigencias singulares de cada acción practicada por el líder de la Pyme.  

Para poder calcular el tamaño de la muestra de la investigación, se tomó información del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y específicamente en el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (2018), considerando un universo de 590 

Pymes en Tula de Allende Hidalgo. El tamaño de la muestra con la fórmula de poblaciones 

finitas utilizada, arroja un total de 233 Pymes a encuestar en el Municipio de en Tula de 

Allende Hidalgo, y aplicándose la totalidad que indico la muestra. En la investigación se 

considera a los dueños, gerentes o encargos de la Pymes como líderes de la organización, 

quienes gestionan a la empresa sin relevancia en el género (hombres o mujeres) y edades, 

con el propósito de llevar acabo la parte representativa y útil de la población.  

El instrumento resume en cierta medida toda la labor previa de una investigación que en los 

criterios de selección de estos instrumentos se expresan y reflejan las directrices de las 

cualidades de líder de la Pymes, del Municipio de Tula de Allende Hidalgo. El instrumento 

principal que se utilizó en la recopilación de datos es la encuesta, considerando ítems de 

instrumentos ya diseñados, (Madrigal 2005; Férreo 2016; Pereira, 2012; Whetten y Cameron 

2011; Yukl 2008; Reyes 2016; V. Lanzas, F. Lanzas, & A. Lanzas 2009; Avenecer, 2015). 

Desde el análisis de los diversos autores, cabe destacar la importancia de los ítems para 

determinar la competencia de líder en las Pymes para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. Los resultados obtenidos análisis de validez estadístico de Alpha de Cronbach, 

se obtuvo una estadística de confiabilidad de 0.86 en los ítems. 
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Educación: competencia de líder de la Pyme. Los líderes de las Pymes requieren de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para cumplir los objetivos planteados, es 

decir, los líderes requieren de desarrollar competencias que les permitan no sólo saber tener 

los conocimientos, sino saber hacer (habilidades y destrezas), así como saber ser (actitudes y 

valores) para que puedan desempeñarse en forma pertinente, para lograrlo es necesario 

generar la competencia de educación en la creación de un entorno propicio para la liberación 

del potencial humano en sus colaboradores. Educación según Dulce (2015), es una de las 

características más importantes, al centrarse en el contenido y el conocimiento requerido para 

ser efectivo en un ambiente global. El líder necesita entender los hechos sobre las diferentes 

culturas y naciones, procedimientos de negocios, información local sobre las costumbres y 

las prácticas desde una perspectiva social y de negocios, permitiendo que el aprendizaje 

nunca pare y aumente el conocimiento sobre el mundo. 

Las empresas del mundo y principalmente las Pymes del Municipio de Tula de Allende 

Hidalgo, no deben ser ajenas a las problemáticas mundiales, el líder por su parte debe poseer 

las competencias para interactuar con diferentes culturas, habilidades para la resolución de 

conflictos al igual que identificar y actuar, de manera conjunta con los grupos de interés. La 

educación es entendida como la capacidad de transmitir su visión a la organización y guiarla 

organización en una interacción intercultural y con responsabilidad, con el fin de formular la 

estrategia global de negocio, controlar y evaluar su implementación para poder adaptarse 

rápidamente al cambiante mercado, con el conocimiento para enfrentar el ambiente global. 

En la información obtenida en la investigación, se obtuvo el promedio de puesto que ocupan 

las personas que llevan el liderazgo las Pymes de Tula de Allende, es del 66% por parte de 

los encargados. 17.3% por los gerentes y 16.1% por los dueños. El departamento en que opera 

el personal en las Pymes para ejercer el liderazgo es del 33% en áreas de Administración y 

Comercialización, seguido por la Gerencia con el 7.7%. El personal que se ocupa en las 

Pymes para ejercer el liderazgo es del 64.9% por personal sin gado de estudios, 32.3% con 

nivel de licenciatura y 2.8% con nivel de maestría. El personal que se ocupa en las Pymes 

para ejercer el liderazgo son el 50.8% de género masculino, y 49.2% femenino.  

Para lograr el aprendizaje continuo del grupo y una efectiva interacción en las Pymes del 

Municipio de Tula de Allende Hidalgo, citando a González y Manzano (2013), es 

fundamental del líder como generador del conocimiento y experto en el trabajo, 
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principalmente en las dimensiones de Educación: Conocimiento en un ambiente global 

(CAG), Procedimientos de negocios (PN), Costumbres y prácticas desde una perspectiva 

social y de negocios (CSN). 

A. Conocimiento en un ambiente global (CAG). El liderazgo en las Pymes se 

construye en la relación de todos los elementos expresados con la innovación, creatividad y 

la cohesión entre la visión de futuro de la organización, teniendo en cuenta el desarrollo 

humano de las personas que la componen; razones imperantes para que el líder de las Pymes 

del Municipio de Tula de Allende Hidalgo evidencie competencias, no solo con visión 

disciplinar sino con visión interdisciplinaria y multidisciplinaria, como se muestra en la Tabla 

No. 1. 

Tabla No. 1. Conocimiento en un ambiente global 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 .4 

Indeciso, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
33 13.3 

De acuerdo 156 62.9 

Totalmente de acuerdo 58 23.4 

Total 248 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El líder de la Pyme tendrá que desarrollar competencia la educación desde un ambiente 

global, según Sierra (2016), personales, profesionales y técnicas que respondan a los cambios 

del mundo actual, al ser determinantes para afrontar los retos mundiales, especialmente frente 

a la capacidad en el manejo de relaciones y negociaciones, sin dejar de lado las dimensiones 

humanas donde primero se encuentra lo ético frente al profesional. Los líderes de las Pymes 

del Municipio de Tula de Allende Hidalgo, de acuerdo a la tabla No. 1, se destaca la 

importancia del conocimiento en un ambiente global, al determinar como 62.9% de acuerdo, 

23.4% totalmente de acuerdo, 13.3% indeciso, y el 0.4% restante como totalmente en 

desacuerdo, es decir, los líderes deben adaptarse a las demandas que enfrentan, identificando 

las causas de los problemas y las respuestas más pertinentes para abordarlas. 
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B. Procedimientos de negocios (PN). Los procedimientos tienen el fin de verificar los 

parámetros claves en cualquier proceso y procedimiento, verificando y dando paso a los 

macroprocesos. El líder de la Pyme del Municipio de Tula de Allende Hidalgo, como gestor 

del conocimiento y experto en el trabajo, tendrá la competencia en el uso y manejo de 

procedimientos por ser el medio de comunicación y coordinación que permita tener la 

información organizada de la Pyme de acuerdo con las actividades que deben seguirse y las 

funciones del personal de la entidad, como se explica en la Tabla No. 2. 

Tabla No. 2. Procedimientos de negocios 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 .4 

En desacuerdo 3 1.2 

Indeciso, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
59 23.8 

De acuerdo 156 62.9 

Totalmente de acuerdo 29 11.7 

Total 248 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los líderes de las Pymes del Municipio de Tula de Allende Hidalgo, en la Tabla No. 2, 

destacan la importancia del conocimiento en los procedimientos de negocios, al determinar 

como 62.9% de acuerdo, 23.8% indeciso, 11.7% totalmente de acuerdo, 1.2% en desacuerdo 

y el 0.4% restante como totalmente en desacuerdo. Los procedimientos, citando a Vivanco 

(2017), especifican y detallan un proceso, conformando un conjunto ordenado de operaciones 

o actividades determinadas secuencialmente en relación con los responsables de la ejecución, 

que deben cumplir políticas y normas establecidas señalando la duración y el flujo de 

documentos.  

C. Costumbres y prácticas desde una perspectiva social y de negocios (CSN). El líder 

de la Pyme del Municipio de Tula de Allende Hidalgo, debe contar con una formación 

profesional acompañada de costumbres y prácticas desde una perspectiva social, para lograr 

la identificación laboral que se requiere y alcanzar los objetivos planteados. De la misma 

manera, es importante considerar el tipo de estructura organizativa que tiene la institución, 
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de modo que en su accionar permita combinar adecuadamente los conocimientos, destrezas 

y habilidades de los colaboradores, en correspondencia con sus funciones, permitiendo una 

integración de todos los elementos en la gestión humana al interior de las organizaciones, 

como se presenta en la Tabla No. 3. 

Tabla No. 3. Costumbres y prácticas desde una perspectiva social y de negocios 

  Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 10 4.0 

Indeciso, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

58 23.4 

De acuerdo 145 58.5 

Totalmente de acuerdo 35 14.1 

Total 248 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las Pyme se enfrenta a la rapidez de los cambios, la baja adaptabilidad de las organizaciones 

y su vida fugaz en el mercado, inciden en la forma de negociar y en el establecimiento de 

ventajas competitivas estables, y el líder de este tipo de organización necesita la adquisición 

de conocimientos y competencias variadas, que le permitan hacer frente a las diferentes 

situaciones a las que deben enfrentarse. Los líderes de las Pymes del Municipio de Tula de 

Allende Hidalgo, en la Tabla No.3, destacan la importancia costumbres y prácticas desde una 

perspectiva social y de negocios, al determinar como 58.5% de acuerdo, 23.4% indeciso, 

14.1% totalmente de acuerdo, y el 4.0% restante en desacuerdo. El líder de la Pyme, según 

Terán, Montenegro, Bastidas, Realpe, Villarreal y Fernández  (2017), no puede ser analizado 

únicamente por las cualidades naturales del líder, sino por la conjunción de múltiples 

aspectos como el ambiente, organización y los colaboradores para su labor, facilitando el 

reconocimiento de que un ambiente favorecido, propicia el efectivo desarrollo de la 

responsabilidad social, sobre la cultura organizacional, vía trasmisora de los valores y 

patrones de conducta en la organización, y la relación directa con el desempeño., logrando la 

promoción de la calidad de vida, la comunicación clara de los objetivos, el crecimiento 

profesional y la atención en seguridad y salud en el trabajo. 
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Conclusiones 

El análisis de la competencia de educación con sus dimensiones permitió determinar lo 

valioso para el líder de la de las Pymes del Municipio de Tula de Allende Hidalgo, al plantar 

aptitudes esenciales para ser eficaces en la economía global, al desarrollar conciencia 

estratégica de la situación socioeconómica y política de los municipios, estados y países 

donde trabajan. El liderazgo de la Pyme, parafraseando a Fernández (2017), debe ser visto 

no solo como una posición y autoridad sino también como una dinámica interactiva compleja, 

un proceso basado en la red donde el ímpetu colectivo para la acción y el cambio emerge 

cuando agentes múltiples interactúan de forma que producen nuevos patrones de 

comportamiento o nuevas formas de operar. En la Tabla No. 4, se muestra la relevancia de 

la competencia de educación. 

Tabla No. 4, Educación (Porcentajes) 

  

Conocimiento 

en un 

ambiente 

global   

Procedimientos 

de negocios 

Costumbres 

y prácticas 

desde una 

perspectiva 

social y de 

negocios  

Totalmente en desacuerdo 0.4 .4 .0 

En desacuerdo 0.0 1.2 4.0 

Indeciso, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
13.3 23.8 23.4 

De acuerdo 62.9 62.9 58.5 

Totalmente de acuerdo 23.4 11.7 14.1 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Los líderes de las Pymes del Municipio de Tula de Allende Hidalgo, en la Tabla No. 4, 

recalcan la importancia de la educación al encontrarse de acuerdo en sus indicadores entre el 

62.9% y 58.5%, concibiendo su relevancia para el cumplimiento de objetivos 

organizacionales, con un conocimiento basada en el saber y la especialización, cuyo fin sea 

inicialmente el cumplimiento de objetivos, así como de la prosperidad económica y mejora 
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de la calidad de vida, y se encuentra sustentada en la enseñanza, la investigación y desarrollo, 

de costumbres y prácticas desde una perspectiva social y de negocios, conocimiento en un 

ambiente global, y finalmente en procedimientos de negocios. 

El líder de la Pyme es responsable de su cumplimiento en los objetivos y deben desarrollar 

la competencia de educación, para enfrentar las actuales exigencias globales, con las 

dimensiones:  

• Conocimiento en un ambiente global (CAG). El líder de la Pyme del Municipio 

de Tula de Allende Hidalgo, debe poseer las capacidades para interactuar con 

diferentes culturas, y habilidades para lograr el aprendizaje continuo del grupo y 

una efectiva interacción como gestor del conocimiento y experto en el 

cumplimiento de objetivos.  

• Procedimientos de negocios (PN). El líder de la Pyme del Municipio de Tula de 

Allende Hidalgo, debe poseer la habilidad el uso y manejo de procedimientos por 

ser el medio de comunicación y coordinación que permita tener la información de 

la organización de acuerdo con las actividades que deben seguirse para cumplir 

sus propósitos establecidos.  

• Costumbres y prácticas desde una perspectiva social y de negocios (CSN). El líder 

de la Pyme del Municipio de Tula de Allende Hidalgo, debe contar con una 

formación profesional acompañada de costumbres y prácticas desde una 

perspectiva social, para transformarse en un líder responsable. 

Los líderes de las Pymes del Municipio de Tula de Allende Hidalgo al desarrolla la 

competencia de educación permitirá generar un alto grado de experiencia y para el 

cumplimiento de los objetivos organizaciones, al generar la creación, distribución o 

aplicación de conocimiento,  y ser capaz de formular la estrategia de negocio, con el fin de  

evaluar su implementación para poder adaptarse rápidamente al cambiante entorno externo, 

sin olvidar que la Pyme tienen gran relevancia en la economía nacional, por su capacidad de 

cambiar su estructura de producción, al mismo tiempo son generadoras de empleos y 

contribuye en el desarrollo económico del país. 
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Resumen 

Aquí se presenta el informe final de los resultados obtenidos al aplicar una encuesta a todos 

los alumnos que se encuentran cursando el último semestre de la Licenciatura en Contaduría, 

en el trabajo se presenta la estructura del instrumento mediante el cual se recogieron los datos 

de los alumnos de pre-egreso, así mismo se incluye un análisis detallado de los resultados 

obtenidos, las conclusiones generales del trabajo y algunas recomendaciones que se pueden 

considerar en la toma de decisiones para posibles cambios en el plan de estudios de esta 

licenciatura. El objetivo es desarrollar un sistema de control que le permita integrar el padrón 

de egresados y la información personal y laboral más relevante a fin de mantener un vínculo 

de comunicación oportuna y permanente, además de proveer la información a la coordinación 

de servicios empresariales de información de aquellos egresados con perfiles acreditados para 

ocupar las vacantes ofertadas por las empresas a través de la bolsa de trabajo, así como 

proveer a las academias de información relevante sobre la realidad operativa planteada por 

los egresados en base a sus experiencias y requerimientos encontrados en el momento de 

integrarse a la vida productiva o desempeño profesional, se busca también promover 

mecanismos de acercamiento con egresados que no hayan cumplido con el requisito de 

titulación a fin de estructurar y promover mecanismos y alternativas que se ajusten a sus 

posibilidades para la obtención del grado. 

 

Palabras Clave: Pre-egreso, Seguimiento a egresados, evaluación docente 

 

Abstract  

Here is the final report of the results obtained by applying a survey to all students who are 

studying the last semester of the Bachelor of Accounting, in the work the structure of the 

instrument is presented by which the data of the students were collected Pre-graduate, also 

includes a detailed analysis of the results obtained, the general conclusions of the work and 

some recommendations that can be considered in the decision-making process for possible 

changes in the curriculum of this degree. The objective is to develop a control system that 

allows it to integrate the register of graduates and the most relevant personal and labor 

information in order to maintain a timely and permanent communication link, in addition to 
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providing the information to the coordination of business information services those 

graduates with accredited profiles to fill the vacancies offered by companies through the job 

board, as well as provide the academies with relevant information on the operational reality 

posed by the graduates based on their experiences and requirements found at the time of 

Integrating into productive life or professional performance, it also seeks to promote 

mechanisms for approaching graduates who have not met the qualification requirement in 

order to structure and promote mechanisms and alternatives that fit their possibilities to 

obtain the degree. 

 

Keywords: Pre-graduate, Monitoring graduates, teacher evaluation 

 

 

Introducción. 

Según (Fresán Orozco, 1998), citado por (Durand Villalobos, 2019) la principal función de 

los estudios de egresados consiste en monitorear por un determinado lapso los itinerarios 

académicos y laborales de los graduados, ello permite asegurar la pertinencia, suficiencia y 

actualidad de los programas. Resultan en un dispositivo que favorece el análisis de la 

correspondencia entre las competencias de los egresados y las necesidades mercado 

profesional, deriva en la identificación de fortalezas y debilidades del plan de estudio 

(Escalona Rios & Fernandez Cruz, 2007), pues brinda un diagnóstico oportuno para formular 

acciones que faciliten la actualización de programas y la promoción de acciones que eleven 

la calidad de los procesos formativos. 

 

Para (Durand Villalobos, 2019) el estudio de seguimiento a egresados se focaliza en cuatro 

rubros: formación de las futuras generaciones, inserción en el mercado laboral de egresado, 

mejorar perfil docente y mejora del plan de estudios. 

 

La vinculación, específicamente con el sector productivo, ha sido uno de los objetos más 

deseados por todas las universidades mexicanas. Las Universidades “han celebrado cientos, 

si no es que miles, de convenios de colaboración, creando amplias y costosas estructuras 

administrativas encargadas de esta función; se han realizado foros y debates, y el balance -a 
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la fecha- es negativo. Son mínimos los resultados, parecería que se ha alcanzado sólo la 

sombra del objeto deseado, a partir de un desconocimiento, especialmente teórico de la 

función de vinculación” (Campos Rios, 2005). 

 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, consciente de la importancia que 

tiene la vinculación con sus egresados, contempla en su Plan de Desarrollo Institucional 

2010-2020 políticas, programas y ejes estratégicos, objetivos, metas y acciones, estructuradas 

en seis ejes; específicamente dentro del eje dos, el cual se refiere al de estudiantes y egresados, 

tiene como objetivo; hacer del estudiante el centro del proceso educativo mejorando su 

selección orientación, atención y participación académica, en beneficio de su aprendizaje y 

fortalecer la vinculación con los egresados. Por tanto, este trabajo busca coadyuvar en la 

creación de una comunidad de egresados, estableciendo un mecanismo de relación 

permanente con los egresados en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. 

 

La relación entre la Educación Superior y el mercado laboral es uno de los factores clave 

para la mejora de la calidad y la eficiencia en las instituciones. Por esto, el seguimiento 

sistemático de los egresados se convierte en un elemento estratégico para las universidades.  

En este sentido, los estudios de egresados se inscriben entre las actividades institucionales 

ineludibles y prioritarias que toda institución de educación superior debe emprender de forma 

permanente, pues constituyen un mecanismo de diagnóstico de la realidad con el potencial 

de incidir en la reflexión sobre las actividades académico-administrativas desarrolladas en la 

perspectiva de que aportan elementos para redefinir el proyecto de desarrollo institucional, 

reconocer y asumir nuevas formas de práctica profesional. También permiten identificar la 

satisfacción de los egresados respecto a la formación recibida, a la vez de captar los juicios 

y recomendaciones que pueden emitir sobre su proceso formativo y su experiencia 

profesional.  

 

Por ello, se puede afirmar que los resultados obtenidos a través de los estudios de egresados 

son una fuente de información relevante para la toma de decisiones institucionales, la 

planeación académica y la investigación educativa.  

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 816



 

 
 

Desarrollo. 

Los alumnos que cursan el último semestre de la Licenciatura en Contaduría Generación 

2014-2019 son 346, de los cuales 68 alumnos son de sistema abierto y 278 alumnos del 

sistema escolarizado. De los 346 alumnos inscritos en la Licenciatura en Contaduría 

contestaron las encuestas 316 donde no se están considerando los alumnos de educación a 

distancia y sistema abierto debido a que se entregó la información una vez concluido el 

análisis de este informe, más sin embargo se tiene la base de datos de todos los alumnos 

inscritos. La estructura y diseño de cuestionarios proporcionan información amplia y precisa 

que permite organizar, tabular y analizar la información con rapidez.  

 

 
Por lo que respecta al indicador:   Información Personal 

 

IndicadoresTarget Objeto

Encuesta de 
preegreso

Alumnos de 10º 
semestre de la

Lic. en 
Contaduría

Informacion personal

Datos para contacto posterior

Informacion academica

Informacion laboral

Formacion profesional
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Gráfica 1.- Muestra el sexo de los alumnos de pre-egreso 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados 

 

De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 36.13% son hombres y el 63.87% son mujeres  

 

 

Por lo que respecta al indicador:   Información académica. 

 

Gráfica 2. Año de ingreso de los alumnos de pre-egreso. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados 
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De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 94.15% de los egresados ingreso en el año 2014, 

0.58% ingreso en el año 2013, el 0.29% en el año 2012 y el 2.89% quedaron vacías. 

 

Gráfica 3.- Muestra el año de egreso de los alumnos de pre-egreso. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados 

 

 

 

De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 98% de los egresados egreso en el año 2019 

 el 2% no contestó. 

 

Gráfica 4. Muestra si la primera elección de carrera fue la que decidieron. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados 
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De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 72.25% contestó que la carrera cursada sí fue la 

de su primera elección, el 16.76% contestó que la carrera cursada no fue la de su primera 

elección. Y para 9.25% no aplica. 

 

Gráfica 5. Muestra la cantidad de alumnos que han liberado su servicio social 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados 

 

De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 32% contesto que sí tiene el servicio social 

liberado y el 58% no tiene el servicio social liberado y para el 10% no aplica.  

 

Gráfica 6. Muestra la cantidad de alumnos que han presentado prácticas profesionales. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados 
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De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 15% de los egresados si tienen las prácticas 

profesionales liberadas y el 76% de los egresados no tiene las prácticas profesionales 

liberadas el 9% no aplican. 

 

Gráfica 7. Muestra la cantidad de alumnos a los que les gustaría continuar con sus 

estudios. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados 

 

 

De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 78% de los egresados contestó que sí le gustaría 

continuar con sus estudios, el 12% de los egresados contestó que no le gustaría continuar con 

sus estudios, y para el 10% no aplica. 
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Gráfica 8. Muestra la cantidad de alumnos que les gustaria continuar con sus estudios 

en la UMSNH. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados 

 

De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 16% contesto que si estudiaría en la UMSNH, 

el 75% contesto que no estudiaría en la UMSNH mientras que para el 9% no aplica. 

 

Por lo que respecta al indicador:   Información laboral. 

 

Gráfica 9. Muestra el número de alumnos que se encuentra trabajando en estos 

momentos. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados 

 

De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 38.44% se encuentra laborando actualmente, el 

39.60% no labora actualmente, y para el 13.58% no aplica. 
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Gráfica 10. Muesra si el trabajo actual tiene relación con su carrera. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados 

 

De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 49% de los egresados contestaron que el empleo 

si tiene relación con su carrera, el 38% de los egresados contesto que el empleo no tiene 

relación con su carrera, mientras que para el 13% no aplica, ya que no se encuentran 

laborando. 

Gráfica 11. Muestra el tiempo que le llevó encontrar trabajo. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados. 

 

De un total de 346 alumnos de pre-egreso al 27.75% de los egresados le tomo de 1 a 6 meses 

conseguir el empleo, al 2.02% de los egresados le tomo de 6 a 9 meses, al 1.16% de los 
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egresados le tomo de 9 a 12 meses, al 3.36% de los egresados le tomo de más de 12 meses, 

mientras que para el 51.45% no aplica, ya que no se encuentran laborando. 

 

Gráfica 12. Muestra el sector en el que prestan sus servicios profesionales. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados. 

 

De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 6.07% contesto que su trabajo es público, el 

33.82% contesto que su trabajo es privado, mientras que para el 51.16% no aplica, ya que no 

se encuentran laborando. 

 

Gráfica 13.Muestra el tipo de contrato que tiene los alumnos de pre-egreso. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados. 
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De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 31.79% contesto que su contrato es de medio 

tiempo, el 8.96% tiene contrato por tiempo completo, mientras que para el 51.16% no aplica, 

ya que no se encuentran laborando. 

 

Gráfica 14.- Muestra el Tiempo por el que fué contratado. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados. 

 

De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 36.71% de los egresados tienen un contrato por 

tiempo indefinido, el 1.45% tiene un contrato por tiempo limitado, mientras que para el 

51.45% no aplica, ya que no se encuentran laborando. 

Por lo que respecta al indicador:   Formación Profesional 
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Gráfica 15. Muestra el grado de satisfacción con los servicios que ofrece nla UMSNH. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados. 

 

 

De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 0.87 de los egresados están totalmente 

satisfechos con lo que la universidad les brindó, el 5.49% está satisfecho, el 58.38% se 

encuentra indiferente, el 20.81% está insatisfecho, mientras que el 0.87% considera malo. 

 

Gráfica 16. Muestra la opinion de los alumnos sobre el nivel académico de los profesores. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados. 
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De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 58.67% de los egresados considera excelente el 

nivel de los profesores, el 16.18% lo considera bueno, el 14.16% lo considera regular, el 0% 

lo considera malo, mientras que el 1.16% lo considera pésimo y para el 10.12% no aplica. 

 

Gráfica 17. Muestra la opinión de los alumnos sobre los métodos de enseñanza. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados. 

 

De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 48.55% de los egresados considera excelente 

los métodos de enseñanza, el 30.35% lo considera bueno, el 7.51% lo considera regular, el 

3.18% lo  considera malo,  mientras que el 10.12% no aplica. 

 

Gráfica 18. Muestra la opinión de los alumnos sobre el plan de estudios 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados. 
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De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 41.33% de los egresados considera excelente el 

plan de estudios, el 30.92% lo considera bueno, el 10.12% lo considera regular, el 4.34% lo 

considera malo mientras que el 2.31% de los egresados considera pésimo el plan de estudios, 

y para el 10.12% no aplica. 

 

Gráfica 19. Muestra la opinión de los alumnos con respecto a las instalaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados. 

 
De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 56.60% de los egresados considera excelente el 

estado de las instalaciones, el 23.41% lo considera bueno, el 10.12% lo considera regular, el 

3.18% lo considera malo, mientras que el 0.58% lo considera pésimo el estado de las 

instalaciones, y para el 10.12% no aplica. 
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Gráfica 20. Muestra la opinión de los alumnos con respecto al equipamiento de aulas y 

laboratorios. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados. 

 

De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 45.66% de los egresados considera excelente el 

equipamiento de aulas y laboratorios, el 28.03% lo considera bueno, el 10.12% lo considera 

regular, el 5.49% lo considera malo, mientras que el 0.58% lo considera pésimo, y para el 

10.12% no aplica. 

 

Gráfica 21. Muestra la opinión sobre los servicios de la universidad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados encontrados. 
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De un total de 346 alumnos de pre-egreso el 11% de los egresados considera excelentes los 

servicios de la UMSNH, el 48% lo considera bueno, el 32% lo considera regular, el 1% lo 

considera malo, mientras que el 6% lo considera pésimo, y para el 2% no aplica. 

 

Recomendaciones 

 

Por lo que respecta al indicador de información personal, En la Licenciatura de Contaduría 

predomina el sexo femenino, se recomienda tomar en cuenta este dato en la planeación y 

organización de actividades académicas, culturales, deportivas y sociales con alumnos. 

Por lo que respecta al indicador información académica, más del 10% de alumnos no es 

alumno regular o interrumpió sus estudios se sugiere reforzar el programa de tutorías y 

asesorías académicas, desarrollar e implementar el programa de deserción y reprobación de 

alumno. Existen deficiencias en la orientación profesional, se recomienda revisar los 

contenidos programáticos del tronco común, contemplar la práctica de actividades que 

ayuden a la orientación profesional como: conferencias, platicas, mesas redondas con 

egresados de esta profesión, así como talleres y practicas relacionadas con la actividad del 

contador público. Se detecta la falta de difusión del requisito de presentar servicio social, se 

recomienda organizar campañas intensas sobre los requisitos del servicio social y alternativas 

para liberarlo a partir del tercer semestre, presentar informes de seguimiento a este requisito 

por sección, a fin de motivar el cumplimiento de este, difundir logros de aprendizaje, en la 

prestación de servicio profesional. Por lo que respecta a la liberación de prácticas 

profesionales se está cumpliendo con el objetivo de las prácticas profesionales, se debe 

mantener el control y seguir difundiendo este requisito; se recomienda difundir y reforzar la 

bolsa de oportunidades laborales y profesionales, medir el nivel de aprendizaje por parte de 

los alumnos en la liberación de prácticas profesionales y tomar las medidas necesarias para 

que se cumpla al 100% el objetivo de estas. Se puede detectar que los egresados se encuentran 

desmotivados para actualizar sus conocimientos y realizar estudios de posgrado dentro de la 

UMSNH. Promover y difundir los apoyos que ofrecen los distintos niveles de gobierno para 

la realización de estudios de posgrado ayudaría para motivar a los egresados a continuar con 

su preparación. Reforzar los programas de capacitación y actualización docente a fin de 
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lograr una mejor imagen como institución académica y buscar la continuidad y pertinencia 

de nuestros egresados. 

 

Por lo que respecta al indicador de información laboral, la mayoría de los egresados no está 

trabajando, y de los que trabajan ejercen sus conocimientos profesionales, dando seguimiento 

a las opciones laborales y difundir la bolsa de trabajo entre los alumnos ir cursen el último 

semestre de su licenciatura ayudará a fortalecer esta variable. Se recomienda evaluar el 

impacto que tienen los convenios actuales en la inserción de los egresados en el campo 

laboral y tomar decisiones estratégicas al respecto, se sugiere a la administración difundir los 

convenios laborales que ya existen e incrementar el número de estos, realizar estudios de 

mercado de forma periódica y sistemática. Los egresados que trabajan actualmente 

obtuvieron su empleo de forma relativamente rápida, si esto se difunde se logrará motivar a 

los alumnos que aún no cuentan con un empleo para que inicien su actividad laboral. 

 

Por lo que respecta al indicador de formación profesional los alumnos reconocen el esfuerzo 

que la UMSNH hizo por ellos, se debe seguir fomentando el sentido de pertinencia en los 

alumnos, algunos egresados no reconocen la calidad académica de los docentes, ni los 

métodos de enseñanza por lo que se recomienda mejorar los programas de formación 

pedagógica y de didáctica de la planta docente, realizar encuestas rápidas antes, durante y 

después de cada ciclo escolar  sobre el desempeño académico de los docentes, que permita 

detectar las deficiencias e implementar mejoras en su labor docente, es importante motivar y 

reconocer a los docentes en el mejoramiento a su actividad, más del 40% no está satisfecho 

con el plan de estudios revisar y en su caso actualizar o modificar los planes de estudios y 

difundir los avances de este trabajo.  Como recomendaciones generales se sugiere; utilizar 

este informe para la solicitud de recursos materiales, los contenidos metodológicos y técnicos 

se deben ampliar, tomar en cuenta esta información en la revisión al plan de estudios. 

 

Conclusiones. 

Al concluir con este trabajo se cuenta con un sistema de control que permite integrar el padrón 

de egresados y la información personal y laboral más relevante para mantener un vínculo de 

comunicación oportuna y permanente, se cuenta además con la información de aquellos 
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egresados con perfiles acreditados para ocupar las vacantes ofertadas por las empresas a 

través de la bolsa de trabajo, así como para proveer a las academias de información relevante 

sobre la realidad operativa planteada por los egresados en base a sus experiencias y 

requerimientos encontrados en el momento de integrarse a la vida productiva o desempeño 

profesional, se lograron mecanismos de acercamiento con egresados que no hayan cumplido 

con el requisito de titulación a fin de estructurar y promover alternativas que se ajusten a sus 

posibilidades para la obtención del grado, de tal manera que se cumplió con las metas 

establecida en este estudio de pre egreso. 
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Resumen 

Cuando las dificultades económicas fueron el signo distintivo de la década perdida de los 

años ochenta del siglo pasado, y lo peor de la crisis parecía haber quedado atrás, se planteó 

en el programa sectorial de ese periodo la puesta en marcha de la política de evaluación en 

el sistema educativo nacional, con miras a lograr la mejora educativa, consiguiendo así que 

la evaluación anteriormente rutinaria, se convirtiera en evaluación estratégica. En el presente 

trabajo se desarrolla un análisis de las dos décadas en que se ha experimentado la evaluación 

en las Instituciones de Educación Superior en México, los resultados obtenidos y las tareas 

pendientes,  así como la estrategia visionaria que permita a la Educación Superior estar en 

condiciones de enfrentar los desafíos que el desarrollo de la sociedad mexicana le presenta.   

 

Palabras Clave: Evaluación, Evaluación en IES, Sistema de Educación Superior 

 

Abstract 

When economic difficulties were the hallmark of the lost decade of the eighties of last 

century, and the worst of the crisis seemed to be behind us, was made in the sector program 

that period the implementation of policy evaluation the national education system to achieve 

educational improvement, thereby making such assessment routinely become strategic 

assessment. In this paper develops an analysis of the two decades that has undergone 

evaluation in higher education institutions in Mexico, the results obtained and visionary 

strategy that will enable higher education to be able to meet the challenges that the 

development of Mexican society presents. 

 

Keywords:  Assessment, Evaluation IES, System of Higher Education. 

 

Antecedentes de la evaluación. 

A partir de 1970 y durante quince años de expansión del Sistema de Educación Superior el 

gobierno jugó un papel central como impulsor/financiador de la educación superior y la 

ciencia y la tecnología en el país (Valenti y Varela, 1997). Pero sus acciones y decisiones 

estuvieron esencialmente centradas en el financiamiento otorgado a la Educación Superior 

(Bazúa y Valenti, 1991) con bajo perfil en la regulación y supervisión de los resultados  y el 
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impacto de la educación superior. El efecto principal fue que los términos de la relación entre 

el gobierno y las Instituciones de Educación Superior (IES),  se fijaron principalmente 

atendiendo al número de la matricula estudiantil y de los cursos ofrecidos  y a la capacidad 

de control de las instituciones que demostraban las respectivas autoridades universitarias 

(Brunner, 1993).  

 

A finales de los años ochenta, los términos de crisis, calidad, rendición de cuentas, 

competencia, globalización, eficacia y modernización, entre otros, colmaron el discurso, el 

análisis y la agenda de aquellos años. Pero los más relevantes, sin duda, fueron la evaluación 

y el financiamiento. La primera como política que permitiera alcanzar las aspiraciones de 

mejora educativa y establecer nuevas reglas de entendimiento entre el estado y el sistema 

educativo: en adelante, tanto agentes como instituciones estarían sujetos a evaluación, a un 

escrutinio público y tendrían que justificarse con base en resultados. Para Canales  (2010), la 

iniciativa correspondía al amplio movimiento de evaluación que se había registrado unos 

años antes en Europa Occidental y que había dado lugar al llamado ascenso del Estado 

evaluador.  

 

En América Latina, después de la década perdida de los ochenta del siglo pasado la 

evaluación estaba tocando a la puerta y poco a poco se fue instaurando en los diferentes 

países. Desde ese entonces se hizo notar que se trataba de una evaluación diferente a la que 

era rutinaria y consustancial a los sistemas educativos, la que estaba en marcha tenía el 

propósito estratégico de reorientación del sistema.  

 

El segundo término relevante, el financiamiento, fue el instrumento que permitió el ingreso 

de la evaluación en el sistema y en las instituciones. Después de una prolongada escasez de 

fondos públicos derivada de la crisis económica de los ochenta, la posibilidad de contar con 

recursos financieros, aunque estuvieran asociados a una valoración del rendimiento, venció 

cualquier resistencia a las nuevas medidas. Así, en los años siguientes, se afinaron los 

mecanismos y se expandió su alcance: todos, agentes, niveles e instituciones quedaron bajo 

nuevas reglas de juego. 
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Actualmente, lo más evidente es que no fue una iniciativa coyuntural que se abandonara con 

el cambio de administración o al poco tiempo. Por el contrario, la evaluación cada vez se fue 

haciendo más compleja y sofisticada. Hoy, con sus dificultades y sus críticas, es parte de la 

operación regular del sistema educativo, de las instituciones y de la vida cotidiana de 

directivos, profesores y alumnos. 

 

La llamada evaluación estratégica se ha superpuesto a la evolución rutinaria y ha montado 

un complicado dispositivo de mecanismos, programas y equilibrios en las dos décadas que 

lleva en operación.  

 

Las opciones se dividen sobre los resultados que ha producido. En uno de los extremos se 

destacan sus bondades, como el hecho de que puso freno al deterioro de la educación, a la 

ausencia de rendición de cuentas del sistema educativo y al nuevo tipo de relación con el 

Estado; aunque también se indica que si no ha producido todo lo que cabria esperar de ellas 

es porque ha sido cooptada por los destinatarios. 

 

En el otro extremo se hace notar la supervisión que ha provocado la asociación de recursos 

financieros al desempeño, la gran simulación que ha provocado en todo el sistema educativo, 

la vulnerabilidad de la autonomía de los recintos educativos y la ausencia de mejora de la 

calidad de la educación. Probablemente, como casi siempre ocurre, habrá parte de razón en 

uno y en otro extremo. Sin embargo, lo cierto es que, tras dos décadas de experimentación 

con la evaluación, persiste la idea de instaurar un autentico sistema nacional de evaluación y 

la mejora de la educación no es evidente.  

 

El origen de la evaluación. 

Hace 20 años, el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994  (PME) planteó la 

evaluación como tema dominante y como estrategia principal, aunque solamente enuncio los 

lineamientos generales, el detalle de las acciones vendría después. En el capítulo dedicado a 

la educación superior, el programa destacó que el propósito de la modernización en este nivel 

era apoyar las acciones para que las instituciones pudieran cumplir mejor sus fines, 

vinculando sus actividades a los requerimientos del desarrollo nacional; así como concertar 
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políticas comunes para la atención de la demanda educativa; “impulsar la evaluación de su 

trabajo para emprender la reorientación interna y la racionalización que correspondan; y 

responder a las exigencias de desarrollo científico, tecnológico y social” (SEP, 1989). 

 

Tanto para la educación superior tecnológica como para la universitaria, el programa anotó 

que se establecerían mecanismos internos de evaluación y reordenación institucional. En el 

caso de las instituciones universitarias públicas, cuyo régimen de autonomía le impide al 

gobierno dictar las formas de conducción, el programa destacó que los planteamientos se 

hacían “con absoluto respeto a la naturaleza jurídica de cada institución” (SEP, 1989). No 

obstante, indicó que se impulsaría un proceso nacional de evaluación del sistema de 

educación superior, con el fin de determinar sus niveles de rendimiento, productividad, 

eficiencia y calidad. Tal proceso, lo conduciría técnicamente a una Comisión Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior, una instancia creada en el seno de la Coordinación para 

la Planeación de la Educación Superior (CONPES). La instancia seria conocida 

posteriormente como la CONAEVA. Incluso, se propuso metas a cumplir en 1989, el mismo 

año en el que se publicó el programa sectorial:  

x Instalar la comisión nacional de evaluación;  

x Reinstalar los consejos regionales de planeación de la educación superior; e 

x Incorporar a las universidades, mediante el servicio social, a las actividades del 

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 

 

Efectivamente, en 1989 se pusieron en marcha los diferentes organismos, la CONAEVA 

estableció los grandes lineamientos y en los años siguientes se fueron estableciendo los 

diferentes niveles y modalidades de evaluación. En general, los lineamientos derivaron en 

tres escalas (Arredondo, 2006): 

 

1) La autoevaluación, dependiente de las propias instituciones, un ejercicio heterogéneo 

que se llevó a cabo entre 1990 y 1991, mediante el cual se generaron reportes en cada 

institución y se presentó un plan de mejora; el incentivo era que los planes podían 

recibir financiamiento. Este tipo de evaluación fue la base de los llamados Programas 

Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 
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2) La evaluación global del sistema, a cargo de grupos de expertos; el mayor estudio de 

este tipo fue el que realizó la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) sobre la política de educación superior entre 1994 y 1997 

(OCEDE, 1997). 

 

3) La evaluación interinstitucional de programas académicos, esquema basado en la 

evaluación de pares y que dio lugar a la creación de los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en 1991. Las funciones de estos 

comités, según los lineamientos de la CONAEVA, serian realizar una evaluación 

diagnostica de los programas, acreditarlos, dictaminar proyectos y asesorar a las 

instituciones de educación superior (Pérez, 1990).  

 

Sin embargo, desde su constitución, los comités se limitaron solamente al diagnostico de los 

programas y no realizaron ninguna acreditación, al parecer para reunir mayor evidencia e 

información complementaria, aunque esta función fue desempeñada, posteriormente, por 

medio de otro organismo: el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES). Este consejo fue creado en el 2000 y es, en realidad, un acreditador de 

acreditadores, porque su función es regular los procesos de acreditación y, básicamente, 

asegurar la capacidad de las diferentes organizaciones que se dedican a acreditar, usualmente 

gremios agrupados en colegios y academias. 

 

En la trayectoria que ha tenido la evaluación a las Instituciones de Educación Superior, como 

lo hemos analizado hasta este momento  se ha destacado la participación de por lo menos 

cinco organismos de planeación y evaluación en el Sistema de Educación Superior, a partir 

del año 1974. (Ilustración 1) 

 

Una escala más de evaluación que también implicó un cambio profundo en la actividad 

cotidiana de las instituciones y sus agentes, pero cuyos lineamientos no fueron establecidos 

por la CONAEVA, fue la valoración del desempeño individual. El programa se anunció hace 

exactamente 20 años, en febrero de 1990, y aunque estaba el antecedente del Sistema 
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Nacional de Investigadores y el esquema de incentivos de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, por primera vez se ponía en marcha, a nivel nacional, una iniciativa de 

evaluación del rendimiento individual y se daba paso a la deshomologación. 

 

El programa, oficialmente, se denominó “Beca al Desempeño” (Rocha, 1990). Sin embargo, 

dado que fueron las propias instituciones quienes se encargaron de ponerlo en marcha, le 

asignaron diferentes nombres e informalmente se le conoció de múltiples maneras 

(tortibonos, pilones, estímulos, etcétera). No obstante, en todos los casos, el rasgo distintivo 

fue el otorgamiento de un incentivo económico, previa evaluación del desempeño. 

Inicialmente solamente estaban considerados los profesores de carrera de tiempo completo y 

con un perfil más cercano a la actividad de investigación, pero posteriormente se incluyeron 

otras figuras y se valoraron otras actividades. Se expandió prácticamente en todas las 

instituciones y actualmente la mayor proporción de los profesores del sistema de educación 

superior es beneficiaria del programa, aunque con diferencias importantes por institución o 

sectores de institución.   

 
Ilustración 1. Trayectoria De La Evaluación En IES. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Aparte de los organismos oficiales de evaluación, también fue creado el Centro Nacional de 

Evaluación (CENEVAL) en 1994; organismo con el régimen de asociación civil, cuya 

CONPES  
1974

P.M.E.
1989-1994

CONAEVA
1989.

CIEES 
1991.

COPAES
2000
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principal función es la elaboración y aplicación de exámenes generales, estandarizados, 

nacionales, para la educación media superior y superior, independientes de lo que realizan 

las propias instituciones. El objetivo, según el propio CENEVAL, es valorar el nivel de 

aprendizaje de los jóvenes de estos niveles educativos. Al comienzo su actividad se concentro 

en la aplicación de exámenes a los aspirantes a ingresar a la educación superior y a los 

egresados de la licenciatura, pero poco a poco se fue diversificando a otras modalidades.  

Actualmente, incluye prácticamente todos los niveles (incluido el posgrado) y todas las 

modalidades.  

 

La evaluación de programas académicos, ha llegado a ocupar un lugar preferente en el 

quehacer de la gestión de las IES, alcanzando el mismo nivel de importancia que la 

planeación, ya que la falta de una evaluación adecuada impide una planeación efectiva. 

 

Con el objeto de erradicar la autocomplacencia como estilo de dirección y lograr la 

evaluación permanente de nivel académico, la evaluación en las IES transitó de la 

autoevaluación en una primera fase, a la evaluación por un organismo externo e 

independiente a la institución, con fines de acreditación de sus programas académicos e 

instituciones y certificación de sus alumnos durante su ingreso, trayectoria y egreso; 

certificación a técnicos superiores y profesionistas, como se ilustra en la tabla 1. 

 
Tabla 1: Ámbitos de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación Superior. 

ÁMBITOS 

 

EVALUACIÓN ACREDITACIÓN CERTIFICACIÓN 

 

A
L

U
M

N
O

S 

INGRESO x Examenes de ingreso diseñados 

por las IES. 

x CENEVAL (EXANI I, II Y III) 

x COLLEGE BOARD 

x Examen Nac. De Aspirantes a 

Residencia Medicas 

x Examen de ingreso a la 

Educación  

x Media Superior (COMIPEMS) 

x Examen de Ingreso al Nivel 

Superior en el estado de 

Aguascalientes 
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TRAYECTO x IES (a cargo del personal 

académico) 

x IES (exámenes 

departamentales) 

  

EGRESO x IES 

x Examen de Egreso (ITESM) 

x CENEVAL (EGCP/EGEL) 

 x IES (otorgamiento del 

título o grado) 

x CENEVAL 

(Certificación social: 

EGCP/EGEL) 

TÉCNICO SUPERIORES 

Y PROFESIONISTAS 

  x SEP (Certificación legal 

) 

x Gobierno de los estados 

(Certificacion Legal) 

x Colegios de 

Profesionistas 

x (Certificación Gremial) 

x COMPI 

x CONOCER 

PERSONAL 

ACADÉMICO 

x Programas de ingreso de las 

IES (exámenes de oposición ) 

x Programas de promoción y 

permanencia de las IES  

(Carrera docente, programas de 

estímulos, mecanismos de 

promoción). 

x Sistema Nacional de 

Investigadores  

x Sistema Nacional de 

Creadores. 

x Sistema Nacional de 

Investigadores 

(certificación social) 

x Sistema Nacional de 

Creadores (certificación 

social) 

PROGRAMAS 

ACADÉMICOS 

x IES (Unidades de planeación de 

las IES/otros) 

x CIEES 

x COSNET 

x FOMES 

x PROMEP 

x CONACYT 

x CONACYT (padrón de 

posgrados) 

x Consejos de Acreditación  

x COMPI 

x Asociaciones de Escuelas y 

facultades 

x SEP (RVOE  a 

particulares) 

x Gobiernos de los estados 

x Universidades Públicas 

(incorporación a 

particulares) 

 

INSTITUCIONES x IES (Unidades de planeación de 

las IES) 

x Autoevaluación impulsada por 

la CONAEVA 

x FIMEPES (acreditación 

social  a las IES Afiliadas) 

x ANUIES (Acreditacion 

social a las IES afiliadas) 

x SACS 

 

Fuente: Elaborado por la Secretaria Académica de la ANUIES, 1999. 
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La actualidad de la evaluación en las IES. 

 

El actual sistema de educación superior, sin duda, es muy diferente al que prevalecía hace 

dos décadas. No solamente porque es más grande, su cobertura es mayor y está más 

diversificado, principalmente porque cambió el tipo de relación que sostenía con el Estado. 

  

Actualmente, a diferencia del pasado, la rendición de cuentas en las universidades, con las 

salvedades y dificultades que se puedan indicar, es una práctica instalada en la mayoría de 

las instituciones. Si antes la justificación con base en resultados era la excepción, hoy es la 

regla. La evaluación con fines de reordenamiento y asociada a recursos financieros, externa 

o interna, institucional o individual, era impensable en los marcos institucionales anteriores 

a los años noventa, pero hoy es al contrario: difícil pensar en el funcionamiento institucional 

sin la carta de navegación de la evaluación. La evaluación, en sus diferentes versiones y 

escalas, quedó incrustada en el sistema de educación superior. (Canales, 2010). 

 

Desde la perspectiva gubernamental, los diferentes componentes de la evaluación que se han 

puesto en marcha en los últimos 20 años han sido convergentes: establecer nuevas reglas del 

juego en el sistema que revirtieron una situación insostenible y la búsqueda de la mejora de 

la calidad educativa. En lo que concierne al tipo de relación entre el sistema de educación 

superior y el estado, no cabe duda de que en definitiva cambió de términos; ahora son otros 

los códigos, las prácticas y las exigencias hacia las instituciones educativas.  

 

En cuanto a la mejora, el panorama es menos nítido. Los indicadores positivos de las últimas 

dos décadas se han movido a la alza: la cobertura casi aumentó diez puntos porcentuales; la 

matricula agregó 1.5 millones más de alumnos; las plazas de maestros casi se duplicaron; se 

instauraron los fondos competitivos; el tiempo de dedicación y el nivel de escolaridad del 

profesorado se incrementó notablemente; la eficiencia terminal mejoró ligeramente; un 

número creciente de programas de estudio han sido acreditados; el número de libros, 

proyectos y artículos siguió en aumento, por ejemplo a su vez, los índices de reprobación y 

deserción han descendido lentamente. Pareciera que, efectivamente, la situación ha mejorado 

sensiblemente. El asunto es que, por un lado, el movimiento de los indicadores solamente 
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mostraría que el esfuerzo de las dos décadas anteriores ha llevado a establecer una mayor 

homogeneidad en el sistema y una nueva línea base de la cual partir, pero probablemente no 

ha logrado la prometida mejora de la calidad educativa en sí (Canales, 2010). 

 

Fundamentalmente porque todavía no se ha dirigido a la enseñanza y el aprendizaje en sí 

mismo, si no a algunos factores que están relacionados. Es importante un mayor tiempo de 

dedicación del profesorado o que alcancen el doctorado, pero eso no se traduce directamente 

en un mejor aprendizaje de los alumnos. Si las practicas de enseñanza, la vida en las aulas y 

los recursos a disposición del aprendizaje no se han modificado, es poco probable que exista 

un mejor aprovechamiento y capacidad de los alumnos. Por otro lado, uno de los argumentos 

más reiterados sobre los resultados de la política de evaluación es que, si bien ha logrado un 

aumento en las cifras y cantidades, cualitativamente no ha presentado una mejora en la 

educación y en el desempeño del personal. Al contrario, los numerosos dispositivos y 

programas en operación, han provocado una simulación, una fragmentación y un deterioro 

de la actividad académica. 

 

A la fecha, todavía está por instalarse un verdadero sistema de evaluación de la educación 

superior. El mismo programa sectorial de la actual administración tiene entre sus objetivo, 

“articular y consolidar el Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación y sus 

organismos especializados” (Calderón, 2008). Obviamente, con el seguimiento del las líneas 

estratégicas de hace dos décadas; no parece cuestionarse lo que se ha hecho mal y que debe 

corregirse. Tal vez los más grave es que el programa de incentivos al rendimiento individual 

que desde hace una década se acepta como insatisfactorio y con diversos problemas, 

permanece de la misma forma. En el sexenio anterior, en las metas del programa sectorial, 

se planteó que se revisaría su marco normativo, pero el periodo concluyó y nada ocurrió. La 

actual administración se propone “revisar de manera integral las condiciones laborales y los 

estímulos al personal académico y diseñar mecanismos para hacer posible la recuperación de 

su salario” (Calderón, 2008). Ahora ni siquiera se menciona el asunto del marco normativo.  
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Visión estratégica 

 

Para coadyuvar a que la sociedad mexicana  enfrente con éxito los retos que le planteará el 

desarrollo demográfico, económico, político, social y cultural que se vislumbra para las 

primeras décadas del siglo veintiuno el sistema de educación superior del país, formado por 

el conjunto de las IES de las 32 entidades federativas, deberá tener un desarrollo cuantitativo 

y cualitativo muy importante durante el lapso en cuestión. 

 

Para finalizar con este análisis de la evolución a las IES se plantea un escenario deseable en 

este rubro de la evaluación a la altura de tales desafíos, a continuación se presenta la visión 

del Sistema de Educación Superior (SES) expresado como algo ya realizado. 

 

Según la ANUIES (2004), en el año 2020 se encuentra consolidado el sistema nacional de 

planeación, evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de educación superior,  

para lo cual: 

 

x A nivel nacional, la Comisión Nacional para la Planeación de la Educación Superior 

(CONPES) se ha transformado incluyendo como miembros a representantes de 

diversos actores sociales; ha orientado sus funciones; cuenta con un fundamento 

jurídico adecuado y ha consolidado su operación como organismo de planeación del 

SES. La CONPES facilita la comunicación y los consensos de las instancias públicas 

y privadas, sociales e institucionales relacionadas con la educación superior, para el 

establecimiento de políticas de Estado en este terreno y la planeación  del SES con 

una visión estratégica y prospectiva de mediano y largo plazos. 

x En cada entidad federativa las Comisiones Estatales para la Planeación de la 

Educación Superior (COEPES) se han transformado; han enriquecido su 

composición, redefinido sus funciones, adquirido sustento jurídico en la legislación 

estatal y se han constituido en órganos de coordinación de los sistemas estatales de 

educación superior. En los estados, estas comisiones tienen un papel análogo al que 

desempeña la CONPES en el nivel federal.  
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x La Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), 

dependiente de la CONPES, ha visto también reorientada su función en relación con 

otros organismos evaluadores y actualiza permanentemente los marcos para la 

evaluación de la calidad de los programas académicos que ofrecen las IES y que se 

utilizan como punto de referencia por los organismos acreditadores. 

x Los Comités Institucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) se han 

transformado en organismos acreditadores de programas académicos de tipo 

especializado, con lo que el SES tiene mecanismos de autorregulación centrados en 

procesos de acreditación no gubernamental, que funcionan a manera de una 

contraloría social. Hay organismos evaluadores y acreditadores consolidados para los 

distintos programas académicos, y la valoración de las IES en conjunto se basa en 

evaluaciones individuales de sus programas.  

x El centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) se ha 

consolidado, han surgido otros organismos de apoyo para la realización de 

actividades de evaluación especializadas. 

x Existe un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación (SNEA) consolidado, que 

integra las instancias especializadas de los niveles institucional, estatal y nacional, 

con el sustento jurídico, la calidad técnica y la credibilidad suficientes para apoyar 

efectivamente los esfuerzos de mejora de las IES.  

x El SNEA incluye al Consejo Mexicano para la Evaluación y Acreditación (organismo 

no gubernamental propuesto en su momento por la ANUIES), con funciones de 

normalización y reconocimiento oficial de los organismos evaluadores y 

acreditadores de programas académicos. 

x Existen mecanismos de reconocimiento mutuo de agencias de acreditación nacionales 

y de otros países y las agencias mexicanas participan en redes internacionales 

especializadas. 

x En todas las IES se ha fortalecido la capacidad para la realización de ejercicios de 

planeación académica en todos los ámbitos del quehacer institucional. Se cuenta con 

personal especializado en estas tareas y con la infraestructura de apoyo  necesaria.  
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x El proceso de planeación estratégica y otras técnicas adecuadas se han incorporado a 

la gestión de las IES y su metodología orienta los procesos de planeación, 

programación y evaluación de las dependencias académicas.  

x La definición de la misión y funciones de las IES y el análisis de sus condiciones 

favorables y desfavorables, internas y externas, constituyen el sustento para elaborar 

planes de acción a corto, mediano y largo plazos.  

x La evaluación interna, con propósitos bien definidos y procesos enraizados en las 

practicas de los cuerpos académicos, es parte de la vida cotidiana de las IES. Se han 

incorporado como prácticas habituales las evaluaciones externas de programas 

académicos, a cargo de pares y de organismos especializados no gubernamentales. 

x Todas las IES participan en mecanismos de evaluación externa de sus alumnos al 

término de los estudios, cuyos resultados son de utilidad para el mejoramiento de los 

procesos de formación, para la comparación interinstitucional y para la garantía 

pública de calidad. 

x Existen reglas adecuadas para el reconocimiento de validez oficial de estudios a las 

instituciones particulares, con base en procedimientos de acreditación. 

x La función de certificación para el otorgamiento de la cedula profesional se hace 

mediante procedimientos de evaluación cuidadosos en los que participan las IES y 

sectores externos.  

x Las IES cuentan con sistemas de seguimiento de egresados que proporcionan 

elementos objetivos para la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

institucionales y para la actualización permanente de los programas académicos, así 

como para la creación o suspensión de programas. 

x Existe un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior confiable y 

eficiente, basado en sistemas institucionales de información consolidados. 

x En el seno de la ANUIES se cuenta con una unidad de estudios prospectivos de muy 

alto nivel. 

x La sociedad en su conjunto está más vigilante de los resultados de las IES, con 

independencia de su naturaleza jurídica.  
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Conclusiones 

Como se podrá apreciar, las mayores iniciativas de evaluación se pusieron en marcha en los 

años noventa, en el contexto de la política de modernización, aunque también se fueron 

ajustando, cambio de nombre o añadiéndose otras a lo largo del tiempo y hasta fecha reciente. 

En conjunto, son los principales elementos del sistema de evaluación de la educación 

superior, aunque no constituyen plenamente un sistema ni tampoco han logrado los resultados 

que se proponían. 

Después de 20 años, parece difícil dar marcha atrás a las reglas impuestas de la evaluación y 

tampoco sería apropiado que las instituciones educativas se negaran a rendir cuentas, a 

cumplir sus tareas o a mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, también es cierto que 

la alta variabilidad del actual esquema de evaluación tiene problemas que habrá que resolver.  

Para lograr lo anterior, se requiere considerar un conjunto de elementos de cuya importancia 

dan cuenta los estudios sobre las organizaciones y la experiencia, y que deberán tomarse en 

consideración para la elaboración de los programas institucionales pertenecientes a este 

rubro. En estos aspectos se perciben por lo menos los siguientes: Normatividad institucional, 

Estructura Organizacional, Eficiencia de la operación rutinaria, Planeación estratégica, 

Gobierno, Liderazgo y comunicación. 
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Resumen 

El contenido del presente trabajo se basa en la relevancia que está surgiendo en el mundo 

laboral actual, en relación a las habilidades blandas del profesionista, que por el avance de la 

ciencia, la tecnología y otras metas que los propios empleadores demandaban,  se dejaron a 

un lado. Se plantea la problemática desde la óptica que se analiza con la población del 

Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro. Para ello se indagó en diversas fuentes de 

estudios que sustentan la relevancia del desarrollo de estas habilidades en los estudiantes y 

su impacto en su vida personal y profesional. Se plantea la muestra y los resultados esperados 

del mismo, así como el despliegue de variables y el diseño metodológico. Se puede concluir 

que existe una relación relevante entre las variables objeto de estudio, lo que permite 

visualizar una aportación a la generación de conocimiento principalmente al objeto que se 

tiene propuesto para estudio. 

 

Palabras Clave: Estudiantes, formación integral, habilidades blandas, universidad 

 

Abstract 

The content of the present work is based on the relevance that is emerging in the current labor 

world, in relation to the soft skills of the professional, which due to the advancement of 

science, technology and other goals that the employers themselves demanded, were left to a 

side. The problem is posed from the perspective that is analyzed with the population of the 

Higher Technological Institute of Pátzcuaro. For this, various sources of studies that support 

the relevance of the development of these skills in students and their impact on their personal 

and professional life were investigated. The sample and the expected results of the sample 

are presented, as well as the deployment of variables and the methodological design. It can 

be concluded that there is a relevant relationship between the variables object of study, which 

allows to visualize a contribution to the generation of knowledge mainly to the object that is 

proposed for study. 

 

Keywords: Students, comprehensive training, soft skills, university 
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Introducción  

La presente investigación se enfoca en indagar en la relación maestro y estudiante, respecto 

al desarrollo de las habilidades blandas, que además de estar marcadas en el Modelo 

Educativo vigente, son parte de los criterios que se toman en cuenta para acreditar o no a un 

estudiante. 

Se revisará el fundamento histórico que afirma el peso que tienen sobre el individuo, su 

formación basada en valores, y se hará un análisis respecto a la relación Docente-Estudiante. 

El objetivo pretende identificar con claridad las áreas de oportunidad, para desarrollar una 

metodología complementaria, que asegure que ambos actores e interesados en el proceso 

educativo están igualmente orientados  

 

Antecedentes del problema 

Un estudio realizado a través del Observatorio de Innovación Educativa del ITESM, (2018) 

cita “Aunque existe un común acuerdo en la importancia de evaluar las habilidades 

académicas y las habilidades del siglo 21 o “soft skills”, los administradores escolares, 

maestros y padres, principales encargados de la educación, muestran un desacuerdo en la 

efectividad de su medición”, este desacuerdo permea en el estudiante para que puedan tener 

clara la visión durante su proceso universitario, si los actores que le apoyan interna y 

externamente no están en la misma sintonía, el  joven se divide en partes. (Delgaso, 2018). 

Aunado a los anterior, el mismo estudio detalla que al menos uno de cada 10 maestros opina 

que las “soft skills” se miden muy bien en su escuela, el resto asegura que las valoraciones 

formales o informales no sirven para nada o solo un poco. Sin embargo, los maestros 

evaluados fueron incapaces de ofrecer otro tipo de valoración. Este dato es alarmante, es 

decir, solamente el 10% de los profesores no consideran trascendente atender el tema. 

(Delgado 2018). 

En el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, atendiendo a los principios del aprendizaje 

y la formación integral en la dimensión académica de su Modelo Educativo, el docente 

identifica la importancia de su planeación didáctica para el logro de sus objetivos de 

aprendizaje y considera el conocimiento “como una actividad estructurante por lo que el 

conocimiento lo construye el sujeto a través de procesos que involucran el desarrollo, la 
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maduración, la asimilación, la acomodación y la equilibración del individuo” (Chávez, 

2003).  

Para ello, es importante asumir el reto de transitar de la educación tradicional a una educación 

donde prevalezca el desarrollo de habilidades en los educandos, y que el proceso de 

aprendizaje se sustente en mapas de progreso sólido que permitan al docente visualizar cómo 

se desarrollan las habilidades blandas en sus estudiantes y cómo estas contribuyen a su 

formación integral 

 

Delimitación del problema 

Lo programas de estudio en el Tecnológico Nacional de México, establecen a través de su 

Modelo Educativo Siglo XXI, la necesidad de atender tres competencias en la formación 

integral de los estudiantes: El saber ser, el saber conocer y el saber hacer, muy bien descritas 

e incorporadas bajo algunas estrategias como el programa de tutorías o el apoyo 

psicopedagógico. 

Sin embargo, los resultados en los indicadores de terminación son preocupantes, los 

indicadores de deserción y reprobación de igual manera, son datos que corroboran que aún 

no se han logrado los objetivos en este aspecto de la formación integral de estudiantes 

Por otro lado, se le resta importancia al impacto que esto tiene, cuando finalmente el 

estudiante que egresa, al incorporarse al campo laboral se encuentra con que su preparación 

académica está comprobada por evaluaciones y el proceso interno, pero aún así existe una 

gran dificultad para incorporarse al área laboral de sus expectativas y más aún, muchas de 

las veces no se siente preparado profesionalmente en cuanto a las habilidades que se le 

requieren en dicho campo profesional.  

Finalmente, en el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro no existe un estudio que 

sustente la pertinencia del desarrollo de las habilidades blandas y la formación integral que 

adquieren los estudiantes del área económico administrativo de la institución. 

 

Justificación 

La demanda de las empresas hacia las universidades, exige mayor énfasis en las capacidades 

que sus empleados y colaboradores tengan, para facilitar la operatividad de sus empresas en 

un ambiente de colaboración, actitud de servicio y cooperativismo.  
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La ciencia y la tecnología, han aportado en las últimas décadas grandes avances, resultados 

de investigaciones para solucionar problemas que el hombre nunca imaginó, inteligencia 

artificial, clonación, experimentos de vida en otros planetas, nanotecnología y muchos más. 

Lo anterior ha hecho la vida más fácil, esta facilidad ha perjudicado en el desarrollo humano 

y las relaciones interpersonales, provocando un efecto negativo para los empleadores: Los 

jóvenes profesionista llegan muy preparados pero poco tolerantes a las exigencias y retos que 

el campo laboral les requiere.  

El objetivo de lograr un buen desempeño y permanencia de los estudiantes en las 

universidades, no solo radica en el estudiante, hay corresponsabilidad de los actores que 

participan, Directivos, Profesores y Familia, a pesar de ello, existen posturas antagónicas 

entre ellos. 

Ante ello, el TecNM con su Modelo Educativo, bajo el enfoque de competencias, impulsa el 

desarrollo de habilidades profesionales en sus egresados y una formación integral “que 

impulsen la actividad productiva en cada región del país, la investigación científica, la 

innovación tecnológica, la transferencia de tecnologías, la creatividad y el emprendedurismo 

para alcanzar un mayor desarrollo social, económico, cultural y humano” .(DGEST 2014). 

Considera además que en la actualidad, las empresas requieren profesionistas con 

conocimientos, pero también que sean personas íntegras, con valores y virtudes de 

honestidad, responsabilidad y solidaridad, pues las competencias se conciben como “parte de 

la formación humana integral, a partir del proyecto ético de vida de cada persona, dentro de 

escenarios educativos colaborativos y articulados con lo social, lo económico, lo político, lo 

cultural, el arte , la ciencia y la tecnología. (Tobón, Pimienta, García 2010) 

 

Marco Teórico 

Las teorías en torno a la educación, desarrollan planteamientos de acuerdo a los fenómenos 

que en su momento vive la sociedad y que son impactados por variables económicas, políticas 

y sociales. Es común encontrar que estos fundamentos intentan solucionar los problemas que 

se están detonando o que implican una visión futurista del estudiante. En este apartado se 

abordan algunas teorías que se encuentran vinculadas al tema en cuestión. 
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La Teoría del Aprendizaje Social:  

El Psicólogo canadiense Albert Bandura, es uno de los más notables investigadores en teorías 

del aprendizaje social. Teoría que apoya el valor que tienen las experiencias vividas en las 

primeras etapas del desarrollo del hombre en su comportamiento futuro, teniendo como 

influencia el ambiente que desarrolla la autoeficiencia (Bandura, 1982). En este sentido la 

autoeficiencia desempeña un rol importante con respecto al logro académico, ya que esta 

capacidad se encuentra vinculada a la expectativa del individuo con respecto a las acciones 

que desempeña para el logro de resultados (Contreras, Espinosa, Esguerra, Gustavo, Haikal 

& Rodríguez, 2005). 

El aprendizaje ocurrido desde la infancia en todo ser humano está integrado por las 

experiencias que desde pequeño ha recibido. Incluso, las teorías sobre genética y desarrollo 

humano hablan de la importancia del desarrollo del feto y su repercusión en todo su ciclo de 

vida. En este sentido Bandura afirma que se aprende también por imitación, y que los seres 

humanos crecemos aprendiendo a conducirnos a partir de la observación y  se desprenden 

nuestras decisiones. La implicación del proceso de aprendizaje, generado a través de 

modificaciones psicológicas, fundamentadas en la cognición y en las condiciones del 

ambiente (Vielma, Salas, 2000). 

Según Schunck (2012), “al observar a los demás, las personas adquieren conocimiento, 

reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes...y actúan de acuerdo con las 

capacidades que consideran tener y conforme a los resultados esperados de sus acciones”. De 

aquí la importancia de que los docentes impliquen el desarrollo de competencias cognitivas, 

actitudinales y procesuales en el desarrollo de sus estrategias de aprendizaje.  

 

Teoría del Condicionamiento Operante: 

El condicionamiento operante, teoría desarrollada por Frederick Skinner señala la  relevancia 

de la conducta como elemento de éxito o no en el desarrollo humano. De acuerdo con 

Skinner, la descripción de la conducta resulta insuficiente al tratarse de una ciencia, para que 

esta pueda ser suficiente, debe considerar las acciones que se pueden presentar en una 

situación futura. Además de ello, afirma que no existe estímulo previo a una conducta 

voluntaria. Situación que es nombrada en esta teoría como “Conducta operante libre 

(Skinner, 1970, 1985). En esta teoría, las conductas intencionales están influenciadas por el 
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correspondiente operante y no por el condicionamiento respondiente (Pérez-Acosta, Rozo y 

Baquero, 2003).  

 

Teoría Psicosocial  

Esta teoría de Eric Erikson, afirma que el desarrollo psicosocial se encuentra apoyado por: 

diferencias individuales, adaptación y ajustamiento, procesos cognitivos, sociedad, 

influencias biológicas, desarrollo del niño y desarrollo del adulto (Erikson, 1987, Bordignon, 

2005). Por otro lado, específicamente en la etapa de los jóvenes que es el tema de estudio 

principal, se reconoce la tendencia a identificarse con iguales o aislarse de relacionarse con 

otras personas, que se denomina intimidad contra asilamiento, y se da entre los veinte y 30 

años de edad. 

En el caso de los adultos, que tienen también una gran influencia en el estudiante ya que estos 

suelen ser con frecuencia sus profesores y desde luego sus padres o tutores, la etapa se 

denomina “Generatividad contra estancamiento; ocurre el desarrollo de la responsabilidad y 

roles en la comunidad y el trabajo o se quedan personalmente empobrecidos, centrados en sí 

mismos y estancados” (McAdams ,St. Aubin 1992 citados por Portillo 2016). 

 

Habilidades Blandas 

Para describir las habilidades blandas primeramente es importante que se defina el término 

habilidad. No existe una única definición sobre qué es una habilidad. Este término está siendo 

utilizado en los diferentes países sin tener un consenso. Las definiciones dependen de 

diversas perspectivas de observación: el trabajo, la comunicación, la tecnología, la sociedad, 

lo psicosocial, la política. Lo cierto es que la habilidad es un constructo social (Rigby y 

Sanchis, 2006). En el ámbito laboral “la habilidad se entiende como una combinación de 

conocimientos de materiales y procesos con destrezas manuales requeridas para llevar a cabo 

una actividad productiva. (Portillo, 2017) 

El profesionista se ha vuelto más competitivo por el uso de las tecnologías, los avances de la 

ciencia y la innovación, sin embargo, las organizaciones requieren de un enlace mínimo entre 

su personal, ya sea al interior con el resto de los colaboradores o de manera externa con los 

clientes. Por ello, se retoma el concepto de habilidades blandas como elementos valiosos para 

las organizaciones. Según la OMS estas habilidades son “aquellas aptitudes necesarias para 
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tener un comportamiento adecuado y positivo, que nos permiten enfrentar eficazmente las 

exigencias y retos de la vida diaria” (Montoya y Muñoz.2009, 1). 

Los aprendizajes que el ser humano adquiere, incrementan paulatinamente su nivel de 

conocimiento, por lo que se supone que conforme pasa el tiempo es capaz de desarrollar y 

aplicar las habilidades necesarias para resolver las problemáticas de su vida y entorno, pues 

(según Bruner, 1980; citado en Sanjurjo; Vera, 2003), señala que el  ser humano como 

especie está capacitado universalmente para llevar a cabo aprendizajes complejos. 

Las diez habilidades para la vida que son indispensables para que los adolescentes y jóvenes 

adquieran la capacidad de elegir estilos de vida saludables según la OMS citada por Montoya 

y Muñoz (2009, 1) son: 

1. “Autoconocimiento 

2. Empatía 

3. Comunicación Asertiva 

4. Relaciones Interpersonales 

5. Toma de decisiones 

6. Solución de Problemas y conflictos 

7. Pensamiento Creativo 

8. Pensamiento Crítico 

9. Manejo de emociones y sentimientos 

10. Manejo de Tensiones y estrés” 

Estas 10 habilidades llevan un gran potencial de crecimiento tanto para el estudiante como 

para el profesor, cada uno se traduce en un eslabón de la cadena que integra las habilidades 

esenciales a incorporar en cada ser humano, y desde luego en el ejercicio de la práctica 

docente, con el diseño de estrategias que la función académica realiza. 

Para hacer una analogía que permita asociar la relevancia de estos aspectos en la educación. 

Se puede observar en la figura 1, la relación que guardan entre sí, no necesariamente en ese 

orden,  de tal manera que, si el individuo ha desarrollado estos 12 aspectos de manera 

constante, estará más fortalecido para recibir el impacto de las consecuencias positivas o no 

de un suceso, por el contrario al tener debilidades en algunas de ellas se presenta una ruptura, 

se genera un vacío que debilita al ser. Es entonces cuando, en el caso de los estudiantes se 
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siente perdidos, desorientados y no pueden tomar decisiones positivas, surge el temor, la 

duda, la baja autoestima y repercute en su desempeño y permanencia en la universidad.  

 

Figura 1: Impacto de las habilidades blandas para la vida del estudiante  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según Edel (2003), en la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo 

no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a 

cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de las 

implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo”. 

No obstante es necesario puntualizar que en la práctica docente y en la mayoría de los casos, 

el docente tiende a priorizar y valorar más el esfuerzo que las capacidades y habilidades 

desarrolladas en una actividad de aprendizaje. Los estudiantes son individuos que son más 

reconocidos dentro del aula de clases por sus maestros por el esfuerzo que por sus 

habilidades. 

De acuerdo a lo anterior, se derivan tres tipos de estudiantes: 

a) Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, 

presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 
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b) Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 

deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 

aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo. 

c) Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de aptitud 

y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su imagen ante un 

posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de clases, 

retraso en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. “(Covington (1984 citado 

en Edel, 2003). 

El mercado laboral, derivado de la facilidad de realizar transacciones y varias operaciones 

estratégicas a bajo costo, ha hecho uso de las tecnologías de la información. De acuerdo con 

Goleman (2010) “…la competencia emocional se refiere a nuestro grado de dominio de esas 

habilidades de un modo que se refleje en el ámbito laboral”. 

Los jóvenes se están concentrando en las habilidades duras, y están dejando a un lado las 

características que le diferencias del ser irracional, la capacidad de sentir y de reaccionar con 

conciencia para la toma de decisiones, es así que aunque un Arquitecto domine las estructuras 

más complejas, sino tiene desarrolladas aptitudes como la empatía, la proactividad o incluso 

la capacidad de resiliencia no va a lograr sus objetivos con éxito, de tal modo que Goleman 

(2010) predice “¿Se convertirán esos niños tecnológicamente sabios en adultos que están tan 

cómodos con los demás como lo están con los ordenadores?”. 

 

Objetivo de la investigación  

Diseñar un modelo teórico metodológico para el estudio de la trascendencia de las 

habilidades blandas en la formación integral de los estudiantes universitarios en áreas 

económico-administrativas. 

 

Método 

El método aplicado en la presente investigación es de tipo descriptivo y explicativo. Para su 

desarrollo, se realiza una revisiòn de las teorías que sustentan las variables sujetas a estudio, 

para la determinación de las dimensiones. Lo anterior se logra a partir de la consulta de 

diferentes fuentes bibliográficas y la discriminación de las mismas para presentar, 
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únicamente aquellas que se relacionan con este estudio. Por último, se presentan los 

resultados del modelo teórico-metodológico, con una propuesta de la metodología a 

desarrollar. 

 

Resultados 

Los resultados encontrados en esta investigación y que apoyaron la fundamentación del 

constructo teórico-metodológico, se pueden observar en la siguiente tabla sobre las Variables 

Habilidades blandas y Educación Integral, además de las dimensiones implícitas en cada una 

de ellas.  

Tabla 1: Despliegue de variables y dimensiones 

Variable  Concepto Dimensión 

Habilidades blandas Aquellas aptitudes 

necesarias para tener un 

comportamiento 

adecuado y positivo, que 

nos permiten enfrentar 

eficazmente las 

exigencias y retos de la 

vida diaria 

Autoeficiencia 

 

Toma de decisiones 

 

Comunicación asertiva 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

Solución de conflictos 

 

Innovación y creatividad 

 

Manejo de emociones 

 

Manejo de tensiones 

 

Formación integral Proceso educativo para la Saber  Conocer 
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formación en el 

desarrollo de habilidades 

cognitivas, conductuales 

y procesuales 

 

Saber Hacer 

 

Saber Ser 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2: Diseño metodológico 

Tema Pregunta de 

investigación 

Hipótesis Objetivo 

Trascendencia de 

las Habilidades 

blandas en la 

formación integral 

de los estudiantes 

del área 

económico 

administrativa del 

Instituto 

Tecnológico 

Superior de 

Pátzcuaro 

¿La identificación 

de las habilidades 

blandas que se 

promueven en el 

proceso de 

aprendizaje de los 

estudiantes del 

ITSPA trascienden 

en su  formación 

integral? 

Si en el proceso de 

aprendizaje de los 

estudiantes  del 

área económico 

administrativa 

ITSPA se 

desarrollan las 

habilidades 

blandas se genera 

su formación 

integral  

Identificar cuáles 

son las habilidades 

blandas con que se 

lleva a cabo el 

proceso de 

aprendizaje en la 

formación integral 

de estudiantes del 

área económico 

administrativo del 

Instituto 

Tecnológico 

Superior de 

Pátzcuaro.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2: Metodología propuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Conclusiones  

Con el desarrollo de esta investigación es posible concluir que el estudio de las variables 

habilidades blandas y formación integral puede generar nuevos conocimientos tanto  en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes del área económico administrativa, como en las 

actividades de enseñanza por parte de los profesores del Instituto Tecnológico Superior de 

Pátzcuaro.  Este conocimiento a la vez, puede generar una propuesta de sistematización que 

permee la labor docente en las otras carreras que oferta la institución o bien en otros Instituto 

Tecnológicos del Tecnológico Nacional de México.   
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Resumen 

 Las Instituciones de Educación Superior (IES) juegan un papel preponderando frente a los 

pronunciamientos Internacionales De Formación Profesional (PIF) de la Licenciatura en 

Contaduría, en donde los programas de estudios deben de responder al requerimiento de 

ingreso y selección al programa, tanto en su contenido para la formación y el desarrollo 

profesional. Diferentes organismos como el IMCP y ANFECA son los principales 

promotores en puntualizar la participación de las IES en la formación profesional de la 

contaduría mediante la aplicación de las PIF.  

 

Palabras Clave: Pronunciamientos Internacionales de Formación Profesional, Contador 

Público, Instituciones de Educación Superior  

 

Abstract 

 Higher Education Institutions (Heis) play a leading role over the International Professional 

Training Pronouncements (PIF) of the Bachelor of Accounting, where the study programmes 

must respond to the requirement of admission and selection to the programme, both in its 

content for training and professional development. Different agencies such as the IMCP and 

ANFECA are the main promoters in specifying the participation of Heis in accounting 

professional training through the implementation of PIF. 

 

Keywords: International Professional Training Pronouncements, Chartered Accountant, 

Higher Education Institutions 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Un estudiante de la Licenciatura en Contaduría próximo a egresar, debe de saber de antemano 

que su inserción al mercado laboral dependerá de los conocimientos y capacidades que 

requieren del profesional la globalización, además que la profesión contable es parte de una 

compleja red de regulaciones, normas y leyes, relaciones con otras instituciones y estructuras 

organizacionales, permeadas por la cultura y las tradiciones (Vera, Soriano y Linares, 2017). 
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 Actualmente  la globalización es un fenómeno evidente en el mundo de los mercados de 

capital. Los inversionistas de todos los países ya no reconocen fronteras y con los avances 

tecnológicos se ha alcanzado una gran movilidad de los capitales de un país a otro (Vera et 

al, 2017). Debido a esa libertad de movimiento, la contabilidad y la información financiera 

resultan cada día más importantes, varias figuras y agrupaciones se han sumado a fortalecer 

la profesión contables frente al nuevo requerimiento, como es el caso del que agrupa a la 

profesión contable en México. Es una institución que provee el puente necesario entre las 

leyes, normas, regulaciones, agencias regulatorias y los Contadores Públicos. Esta 

organización trabaja en beneficio de sus miembros y del público (Roncancio,  Mira y Muñoz, 

2017). 

Así mismo se han sumado para trabajar en conjunto para efectuar el cambio: el gobierno, las 

entidades reguladoras y normativas; los Contadores en los ámbitos público y privado; las 

instituciones educativas del Contador Público y de profesiones relacionadas; las empresas, 

administradores e inversionistas, entre otros. Una profesión contable viable perdura solo si 

alcanza las expectativas del interés público pero esas partes interesadas deben estar 

coordinadas y obtener como fruto la calidad de la profesión, la cual solo se puede mantener 

y mejorar si las personas que ingresan están preparadas para alcanzar los estándares 

requeridos. Asimismo, dará al público la confianza de que el marco responderá a su objetivo 

final: trabajar en beneficio del interés público. 

El que tiene a su cargo la formación del futuro profesional contable son las Instituciones de 

Educación Superior, tanto en sus competencias técnicas, habilidades profesiones, ética, 

valores y demás. Donde el detonador es la construcción de su modelo educativo que 

incorpora  a las academias de los diferentes conocimientos y fundamentalmente a sus 

docentes.    

 

DESARROLLO 

Organismos involucrados en promover las competencias profesionales del contador  

El Instituto Mexicano De Contadores Públicos (IMCP) es una federación que integra a los  

colegios de profesionales de la contaduría pública, es de carácter social que atiende las 

necesidades relacionadas a la calidad de la práctica del contador público (Instituto Mexicano 

De Contadores Públicos [IMCP], 2019). De ella ha surgido el Código de Ética profesional, 
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así mismo es el promotor del  programa de educación continua que han sentado las bases 

para la certificación, De la misma forma emite la normatividad en materia de auditoria. Ahora 

bien frente a los pronunciamientos internacionales de formación profesional (PIF) el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) reconoce el papel fundamental que las 

universidades mexicanas, en este proceso el IMCP reconoce como una cadena de valor en la 

que intervienen tres actores fundamentales: las instituciones de educación superior, en la 

formación ética y la adquisición de competencias iniciales y continuas de los profesionales; 

los organismos profesionales que promueven, proporcionan y supervisan el cumplimiento 

del Desarrollo Profesional Continuo y vigilan el comportamiento profesional ético de sus 

agremiados, y el individuo que elige la vocación de servir a la sociedad por medio de la 

Contaduría adquiriendo un compromiso de preparación y actualización constantes y 

conducirse siempre con ética en su actuar (Enrique y Zamorano, 2019). 

 

La Comisión de Educación se crea en el 2006 por recomendación de la Federación 

Internacional de Contadores que depende de la Vicepresidencia de Legislación y tiene 

carácter de Comisión del IMCP que emite disposiciones fundamentales. La creación de esta 

Comisión, obedece al esfuerzo que México debe hacer, para estar al nivel de cumplimiento 

internacional sobre las normas mínimas de educación a las que el profesional de la 

Contaduría Pública está sujeto y obligado. 

 

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 

(ANFECA) toma el compromiso ante las Normas Internaciones en materia de educación de 

conocer su aplicabilidad en México y determinar la forma en las IES, pertenecientes a la 

ANFECA, pueden colaborar en su cumplimiento, en la determinación de sus programas de 

estudio. En abril del 211 se firma el un convenio de colaboración ANFECA-IMCP acuerdan 

integrar y promover las Normas Internacionales de Formación en Contaduría como 

“Pronunciamientos Internacionales de Formación” (PIF). Integrándose académicos de la 

ANFECA en la Comisión de Educación, la cual se convierte en la Comisión Mixta de 

educación del IMCP. Esta comisión revisara los conceptos contenidos en las normas 

internacionales de formación e iniciando con la definición del Marco Conceptual (MC) 

principalmente (IMCP, 2019).  
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Pronunciamientos Internacionales de Formación para profesionales en Contaduría 

Los Pronunciamientos Internacionales de Formación para profesionales en Contaduría son 

emitido por la Federación Internacional de Contadores (Internacional Federation of 

Accountants [IFAC]) para el desarrollo y mejora a nivel mundial de una profesión contable 

con normas armonizadas, capaz de prestar servicios de calidad consistentemente alta en 

beneficio del interés público (IMCP, 2019). En donde: 

 

La Misión es contar con información financiera adecuada en las empresas y entidades 

de todos los sectores siendo clave para mantener la confianza o bien reconstruirla para 

el futuro. Información financiera transparente, dentro de una robusta estructura de 

control, son una poderosa palanca para restablecer o incrementar el valor crediticio; 

y la visión es el éxito de los mercados de capital depende directamente de la calidad 

de los sistemas contables y de información. El proceso educativo debe orientarse a 

lograr este objetivo. Alcanzar la visión involucra a muchas partes interesadas y 

afectadas, las cuales deben comprometerse con la implementación de normas y 

prácticas de educación. La visión no puede ser alcanzada solo por la profesión 

contable y por cualquier otro de los participantes actuando solo, sino que requiere del 

establecimiento de una fuerte red de cooperación o de una asociación entre muchas 

organizaciones nacionales e internacionales. (Enrique y Zamorano, 2019, p.10-17). 

 

METODOLOGÍA 

Revisión documental de los diferentes escritos relacionados a los Pronunciamientos 

Internacionales de Formación para profesionales en Contaduría. Identificando los 

pronunciamiento que impactas a las Instituciones de Educación Superior.    

 

RESULTADOS  

 

Pronunciamientos Internacionales de Formación (PIF) para Profesionales en Contaduría 

Estructura de los Pronunciamientos Internacionales de Formación (PIF) para Profesionales 

en Contaduría se integra de 8 puntos que se muestran en la tabla  01.  Entiéndase como FIF 
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a un conjunto de pronunciamientos y material explicativo que regulan la formación de los 

Contadores Públicos Certificados y que son aceptados en un lugar y fecha determinados. 

 

Estos pronunciamientos poseen un Marco Conceptual (MC), el cual es un sistema coherente 

de objetivos y fundamentos interrelacionados, agrupados, destinado a servir como sustento 

racional para el desarrollo de los Pronunciamientos Internacionales de Formación de los 

Profesionales en Contaduría. El MC es considerado el banquillo de las Buenas Prácticas, 

porque establece los pronunciamientos que los miembros de ambas instituciones (IMCP y 

ANFECA) deben cumplir. Las Buenas Prácticas se relacionan no solo con la gama de 

contenidos y programas de formación y desarrollo, sino también con el estándar en el cual se 

cumplen, es decir, la profundidad y calidad de los programas (Enrique y Zamorano, 2019). 

 

Tabla 01. Estructura de los Pronunciamientos Internacionales de Formación para 

profesionales en Contaduría. 

PIF 

1 

 Requerimientos De Ingreso A Los Programas De Formación Profesional En 

Contaduría  

   

PIF 

2 

 
Desarrollo Profesional Inicial-Competencia Técnica  

PIF 

3 

 
Desarrollo Profesional Inicial-Habilidades Profesionales  

PIF 

4 

 
Desarrollo Profesional Inicial-Valores, Ética Y Actitudes Profesionales  

PIF 

5 

 
Desarrollo Profesional Inicial-Experiencia Practica 

PIF 

6 

 
Desarrollo Profesional Inicial-Evaluación De La Competencia Profesional  

PIF 

7 

 
Desarrollo Profesional Continua  
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PIF 

8 

 Competencias Profesional Para Socios Encargados Responsables De La Auditoria 

De Estados Financieros 

 

Fuentes: Enrique y Zamorano, 2019, p12-14. 

 

Requerimientos De Ingreso A Los Programas De Formación Profesional En Contaduría 

(PIF 1) y relación con las instituciones de educación superior. 

 

Los PIF deben utilizarse a partir del momento de establecer los requerimientos de ingreso a 

un programa formal de licenciatura o de formación profesional en Contaduría, considerando 

la etapa denominada Desarrollo Profesional Inicial del PIF 2-6 que cubre los distintos 

requerimientos relativos al egreso de la licenciatura e ingreso a la profesión, hasta la PIF 07 

de la etapa de Desarrollo Profesional Continuo  y la competencia específica requerida para 

los socios encargados responsables de las auditorias de Estados Financieros que se encuentra 

en la PIF 8 de la figura 01 (Enrique, Ruiz y González, 2019). 

 

Figura 01. Requerimiento De Ingreso A Los Programas De Formación Profesional En 

Contaduría (PIF 1) 

 
Fuentes: Elaboración propia considerando los Pronunciamientos Internacionales de 

Formación profesional (Enrique et al, 2019, p22). 

•Requerimientos De 
Ingreso A La 
Licenciatura.

PIF 1. Ingreso 
Licicenciatura en 

Contaduría. 

•Competencias Técnicas, 
Habilidades 
Profesionales, valores, 
Actitudes Profesionales  
ética, Experiencia, 
Práctica, Competencia 
profesional.

PIF 2-6. Egreso de la 
Licenciatura/Ingreso a la 

Profesion. 
•Desarrollo Y 

Mantenimiento De 
La Competencia 
Profesional
•Competencia 

Profesional Para 
Socios Encargados 
Responsables De 
La Auditoría De 
Estados 
Financieros  

PIF 7-8. Continua / 
Específico 
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La Federación Internacional de Contadores (IFAC) Hace las siguientes recomendaciones a 

las Instituciones de Educación Superior (IES) para su contribución a los Programas de 

formación profesional 01 Requerimientos De Ingreso A La Licenciatura (FP) (Enrique et al, 

2019). Como punto de partida el IMCP es el que asuma la responsabilidad de comunicar a 

las IES los requerimientos a los programas de profesional de contaduría, para que se 

establezcan previamente asegurando que los aspirantes de la licenciatura en contaduría 

tengan una oportunidad razonable de completar exitosamente su formación, porque fueron 

seleccionados meticulosamente.  

Los requerimientos de ingreso de las IES para seleccionar a los mejores aspirantes que 

cursaran a la licenciatura en contaduría en México para ingresar a la licenciatura se deben 

acreditar los estudios de bachillerato en cualquiera de sus modalidades y cumplir con los 

requisitos de admisión estipulados por cada Institución de Educación Superior. Al egreso de 

la licenciatura y la obtención correspondiente del título profesional como Contador Público 

o Licenciado en Contaduría (nombres más comunes), la Secretaría de Educación Pública 

expide la cédula que permite el ejercicio de la profesión en todo el territorio nacional (Enrique 

et al,  2019). 

 

Los Programas De Formación Profesional En Contaduría-Desarrollo Profesional Inicial 

(PIF 02-06) 

 

Los Pronunciamientos Internacionales de Formación (PIF) del 2-6 son considerados dentro 

del marco del Desarrollo Profesional Inicial, porque los programas de formación profesional 

en Contaduría se deben de diseñar para que los aspirantes logren la competencia profesional 

apropiada al final del Desarrollo Profesional Inicial; también pueden incluir educación 

formal mediante programas y cursos ofrecidos por las instituciones de educación superior, 

organismos miembros de la IFAC y empleadores. Los anteriores tienen como base el 

desarrollo de las competencias, habilidades, valores, ética y actitudes profesionales, 

experiencia práctica y por último la evaluación profesional (figura 02), con el objetivo de que 

obtengan un nivel apropiado de competencia profesional.  
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Figura 02. Desarrollo Profesional Inicial del Licenciado en Contaduría (PIF 02-06). 

 
Fuentes: Elaboración propia considerando los Pronunciamientos Internacionales de 

Formación profesional (Enrique et al, 2019). 

Para que las PIF de Desarrollo Profesional Inicial (DIF) (PIF 02-06) obtengan su éxito es 

importante que los alumnos que egresen del nivel medio superior que aspiren a tomar la 

licenciatura en contaduría posean información sobre la competencia técnica, habilidades, 

valores, ética y actitudes profesionales que se espera obtengan al final de su desarrollo 

profesional. Entonces es imperante que los aspirantes conozcan o se les den a conocer lo que 

es la profesión y los campos de actuación de un Contador Público, porque existe una 

apreciación errónea de las actividades que este realiza y el alcance que las mismas tienen, 

debido a que existen diferentes niveles educativos en la formación del mismo, es decir, 

bachillerato, técnico, técnico superior universitario y licenciatura, y cada uno de ellos tiene 

un alcance determinado. 

 Se han sumado a la tarea de informa a las IES el IMPC-ANFECA para promover que los 

objetivos de la IES se encaminen a las necesidades de la profesión contable orientadas a las 

PIF 2-6. Para el cumplimiento de la competencia técnica de la PIF 2  los aspirantes a 

profesionales de la Contaduría pueden desarrollar sus competencias técnicas de varias 

maneras, incluyendo experiencias de trabajo, estudios o cualificaciones. La flexibilidad en 

los caminos para alcanzar la formación profesional en Contaduría, de ninguna manera debe 

disminuir el rigor de la misma o de los estándares requeridos a quienes aspiran a completar 

su DPI. 

PIF 2-6: 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 
INICIAL/INGRESO A LA 
PROFESIÓN DEL 
LICENCIADO EN 
CONTADURÍA 

Competencia Técnica

Habilidades Profesionales

Valores, Ética Y Actitudes Profesionales

Experiencia Práctica 

Evaluación de la Competencía profesional
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La PIF2 relacionado al Desarrollo Profesional Inicial-Competencia Técnica, establece la 

competencia técnica que los aspirantes deben desarrollar y demostrar al final del desarrollo 

profesional inicial garantizando la calidad del trabajo, la credibilidad en la profesión y la 

protección del interés público; para que se cumpla este punto las ISE tienen un papel 

preponderante, en lo siguiente (Castro, 2019, p.18-20):  

x Calidad de los aspirantes-planes de estudios 

x Calidad de los planes y estudios  

x Los programas de estudio-preparación de los docentes 

 

Las competencias que debe de alcanzas el estudiante de la licenciatura en contaduría del PIF 

2 Desarrollo Profesional son 11 y se muestran en la tabla 03. El Desarrollo Profesional Inicial 

está a cargo de las IES además de las  habilidades profesionales, valores, ética y actitudes 

profesionales son responsabilidades de los cuerpos técnicos académicos o academias de las 

diferentes áreas del conocimiento que están a cargo del programa educativo de la licenciatura 

en contaduría, para que, finalmente, los aspirantes logren su titulación dentro de las 

instituciones siempre y cuando cumplan con lineamientos establecidos por las autoridades de 

educación superior  (Castro, 2019). 

 

Tabla 03.  Desarrollo Profesional Inicial-Competencia (PIF2) 

 

PIF 

 

 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
 EVALUACIÓN 

     

PIF 2.  

Desarrollo 

Profesional inicial-

Competencia 

 Contabilidad  Exámenes escritos 

con preguntas que 

requieran 

respuestas cortas, 

casos de estudio, 

ensayos escritos, 

pruebas objetivas y 

 Información Financiera  

 Contabilidad Administrativa  

 Finanzas Y Gestión Financiera  

 Impuestos  

 Auditoría  

 Aseguramiento,  
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 Gobierno Corporativo  evaluaciones en el 

lugar de trabajo, 

entre otras. 

 

 Gestión De Riesgo  

 Control Interno  

 Leyes Y Regulaciones De 

Negocios 

 

 Tecnología De La Información  

 Entorno De Negocios Y 

Organizacional, 

 

 Economía   

  Estrategia De Negocios Y De 

Gestión. 

 

 

Fuente: Elaboración propia considerando el PIF 2 Desarrollo Profesional- Competencia 

técnica (Castro, 2019, p 18-20). 

 

Las condiciones que se deben de presentar para el establecimiento de la PIF 2 en las IES son 

las siguientes (Castro, 2019, p. 18-20): 

 

x La correcta combinación de competencias técnicas, habilidades profesionales, 

valores, ética y actitudes profesionales en cada una de las materias de los programas 

de estudio;  

x La segunda se refiere a la determinación y selección por parte de cada IES de los 

métodos idóneos para evaluar las competencias técnicas en relación con las 

habilidades profesionales y los valores, ética y actitudes profesionales a fin de 

proporcionar a los aspirantes la retroalimentación necesaria que reoriente sus 

esfuerzos al mejoramiento de sus áreas de oportunidad individuales; 

x  La tercera tiene que ver con la formación de cuerpos docentes que impartan las 

asignaturas en los programas de estudio, en el sentido que cuenten con las 

capacidades de enseñanza que se requieren y su debido proceso de actualización 

continua técnica y de enseñanza, a fin de que los aspirantes cuenten con facilitadores 

que orienten adecuadamente sus esfuerzos,  
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x La cuarta se refiere a la participación conjunta de académicos-empleadores-profesión 

organizada en la actualización del PIF 2, debido a los cambios en el entorno de 

negocios, de tal suerte que el pronunciamiento permanezca vigente y válido a través 

del tiempo y se refleje consecuentemente en los planes y programas de estudio de la 

licenciatura en Contaduría 

  

CONCLUSIONES 

 

La profesión contable se enfrenta a los nuevos requerimientos de un mundo de negocios 

globalizados, para hacerle frente la Federación Internacional de Contadores (Internacional 

Federation of Accountants [IFAC]) ha realizado los Pronunciamiento Internacionales De 

Formación Para Profesionales En Contaduría, siendo con el objetivo el desarrollo y mejora a 

nivel mundial de una profesión contable con normas armonizadas, capaz de prestar servicios 

de calidad consistentemente alta en beneficio del interés público.  

 

Los Pronunciamientos Internacionales de Formación (PIF) son ocho, el PFI1 relacionado con 

el ingreso al programa de formación de contaduría  denotan que las Instituciones de 

Educación superior son las responsables de ponerlo en práctica, porque establecerá los 

requerimiento de ingreso al programa y la adecuación del programa para el DPI. 

 

Por otra parte la PIF 2-6 relacionada al desarrollo Inicial (DPI) (Egreso De La 

Licenciatura/Ingreso A La Profesión) descansa en el compromiso de que las IES construyan 

programas educativos de calidad, la correcta selección de los aspirantes, y contar con 

docentes preparados. El diseño apropiado del programas educativo que se indicó 

anteriormente fortalecerá el PFI2 mediante el cumplimento de 11 competencias que van 

desde los conocimientos de contabilidad, contabilidad financiera, hasta el gobierno 

corporativos entre otros. Previamente se debe de tener establecido las correctas cumplimiento 

de los requerimiento por las PFI 2-6 que van desde las competencias técnicas, valores, éticas, 

experticias prácticas y demás. Además de contar con docentes calificados y en constante 

actualización continua.  
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Resumen  

Los avances en las tecnologías de la información han permitido un crecimiento exponencial 

en la creación, publicación y difusión de estudios científicos. La expansión del conocimiento 

ha permitido que más países contribuyan al desarrollo de las ciencias. En el presente artículo 

se realiza una búsqueda metódica basada en técnicas de bibliometría para explorar la 

aportación que han tenido investigadores afiliados a universidades mexicanas al ámbito de 

las ciencias sociales, en específico al área de la administración, negocios y contaduría. En el 

estudio se analizan más de 4000 publicaciones desde 1973 hasta el 2018. Se presentan 

resultados de la evolución de las publicaciones, así como las revisas, autores y categorías 

más relevantes, finalizando con un análisis visual de redes que en conjunto intenta dar luz a 

la exploración del progreso de las ciencias sociales en México.   

 

Palabras Clave: Bibliometría, Ciencias de la Administración, Análisis por País, México 

 

Abstract 

The latest advances in information technologies have promoted the creation, dissemination 

and publication of scientific studies. The expansion of knowledge has progressively allowed 

more countries to contribute to the development of science. In the present paper, a methodical 

exploration based on bibliometric techniques is carried out. The objective is to explore the 

contribution that researchers affiliated to Mexican universities have had in the field of social 

sciences. The study is focused in the area of administration, business and accounting. This 

article analyzes more than 4,000 published documents from 1973 to 2018. The paper presents 

an evolution of the publications, the most relevant journals, authors and categories of the area 

and finally a visual analysis of bibliometric networks. The results presented in this paper try 

to shed light in exploration of the progress of science in Mexico. 

 

Keywords: Bibliometry, Management Sciences, Country Analyses, México 
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Introducción 

El desarrollo e institucionalización de las ciencias sociales en México, así como los de otros 

países de Latinoamérica han estado estrechamente ligados a la historia, a los procesos 

sociales, así como a los períodos políticos del mismo (Garretón, Murmis, De Sierra, y 

Trindade, 2005). Es generalmente aceptado que las ciencias sociales en México inician con 

las ramas de historia y antropología, un ejemplo es la creación del Instituto de Arqueología 

en 1916 y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939. Siguiendo, el Colegio de 

México en 1940, el Instituto de Investigaciones Sociales en 1939, y la Escuela Nacional de 

Ciencias Políticas y Sociales en 1951. Para la década de 1970 se puede afirmar que las 

ciencias sociales en México se encontraban cerca de la consolidación, pero no sería hasta 

1980 cuando se considera que las ciencias sociales logran una consolidación (Reyna, 2005).  

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), creado en 1971 juega un papel 

esencial en dicha consolidación, un análisis del impacto de los resultados de las políticas e 

instrumentos del Consejo se recopilan en (López Leyva & Sandoval Barraza, 2007; Luchilo, 

2009), los resultados generales muestran el impacto positivo en diversos sectores, incluso en 

algunos a los que las políticas públicas no estaban orientados de forma directa.  

El estudio de la administración en México, a pesar de ser una práctica milenaria, es un 

fenómeno recientemente investigado (Sander, 1996). La actividad de administrar es inherente 

al ser humano, precede desde que el hombre comenzó a convivir en grupos y dividir las tareas 

para subsistir, hoy en día las personas que viven en sociedad dependen de las organizaciones 

y del trabajo de estas de ahí la importancia del estudio de las organizaciones a través de las 

ciencias administrativas (Idalberto, 1999), sin embargo las distinción de la aplicación de la 

administración y la ciencia de la administración no se dio de forma conjunta en el país, en un 

principio el estudio de las organizaciones en México se caracterizó por la adopción de 

esquemas teóricos desarrollados en países extranjeros de mayor desempeño económico y 

social, principalmente Europa y Norteamérica (Sander, 1996), las diferencias de contexto 

entre países terminaron provocando que dichas aplicaciones teóricas sirvieran como intentos 

aislados de reflexión (Montero et al., 2005), motivando la búsqueda del conocimiento 

aplicado en el campo de la administración en el contexto situacional de nuestro país, a su vez  

el énfasis del interés por las ciencias sociales se reforzó entre otras causas, gracias al 

Programa Especial de Ciencia y Tecnología, donde se puntualiza la necesidad de “Continuar 
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otorgando apoyos a la generación de conocimiento científico y tecnológico de muy alta 

calidad con especial énfasis en aquél que abre nuevos espacios para el progreso social” 

(CONACYT, 2014), en este sentido las ciencias sociales se potencian con el tema prioritario 

“Sociedad” donde se busca apuntalar esfuerzos en torno al desarrollo de las Humanidades.   

 

El objetivo del presente trabajo es analizar, haciendo uso de técnicas bibliométricas, la 

evolución y principales tendencias de las ciencias sociales, enfocado en el campo de la 

administración, negocios y contaduría, producido por científicos cuya afiliación se encuentre 

registrada en México. “Nuestro país apenas se está iniciando en las etapas críticas y 

creativas de la adopción y adaptación, a la producción de conocimiento propio en el campo 

de la Administración” (Montero et al., 2005), tal como se expresa en el presente análisis 

bibliométrico. 

 

El uso de la bibliometría, definida como la disciplina donde métodos cuantitativos son 

empleados para analizar el proceso de la comunicación científica, midiendo diversos aspectos 

de los manuscritos (Bilas Roy y Basak, 2013), ha ganado especial interés en los últimos años 

y ha sido probado efectivo para generar, por ejemplo, estudios metódicos de diversos campos 

de la ciencia (Alfaro-García, Merigó, Alfaro-calderón, Plata-Pérez, y Gil-Lafuente, 2018; 

Blanco-Mesa, Merigó, y Gil-Lafuente, 2017) revisiones de revistas especializadas (Merigó, 

Blanco-Mesa, Gil-Lafuente, y Yager, 2017; Merigó, Pedrycz, Weber, y de la Sotta, 2018) o 

análisis de temas específicos en regiones de interés (Bonilla, Merigó, y Torres-Abad, 2015; 

Dias, 2019; Palacios-callender, Roberts, y Roth-berghofer, 2015). En el caso específico de 

México se han encontrado algunos estudios bibliométricos realizados por ejemplo en el área 

de la salud (De Arenas, Castaños-Lomnitz, & Arenas-Licea, 2002), en el ámbito de la 

psicología (Díaz-Escoto, Navarro, & Ramírez Godoy, 2010), estudios del impacto de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (Delgado & Russell, 1992), incluso existen 

estudios bibliométricos que tratan a la ciencia en general de América Latina (De Moya-

Anegón & Herrero-Solana, 1999), sin embargo, en nuestro conocimiento, a la fecha no se 

cuenta con un estudio con el enfoque y actualidad que el presente trabajo propone. 

La estructura del artículo comienza con una breve sección de introducción, seguida por la 

sección de metodología, donde los autores exponen las principales funciones de búsqueda de 
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las publicaciones, en la siguiente sección se presentan los principales resultados obtenidos, 

así como una sección de visualización de redes de trabajo, finalmente se presenta una sección 

de conclusiones generales.  

 

Metodología 

Al hacer uso de técnicas bibliométricas es de suma importancia establecer un método claro 

que pueda ser replicado, así como incluir datos informativos y neutrales (Merigó, Gil-

Lafuente, y Yager, 2015). El presente estudio basa sus resultados en la base de datos 

científica de Scopus, una fuente de información que compila artículos científicos desde el 

2004 y que cubre publicaciones desde el año de 1970. Scopus pertenece a la editorial Elsevier 

y al año 2017 contaba con una base de más de 22,800 títulos de más de 5,000 publicaciones 

internacionales y recopilando más de 69 millones de records y alrededor de 1.4 billones de 

referencias citadas. Incluye información de Ciencias de la vida, Ciencias Sociales, Ciencias 

Físicas y Ciencias de la Salud. Existen otras bases de datos como Web of Science o Google 

Scholar (Bakkalbasi, Bauer, Glover, y Wang, 2006), sin embargo, este estudio se enfoca en 

Scopus por la relevancia que tiene en la comunidad científica latinoamericana, además de ser 

un buscador altamente flexible a la hora de realizar búsquedas por país, más aun, se ha 

demostrado que a nivel país, la calidad de métricas son altamente similares (Archambault, 

Campbell, Gingras, y Larivière, 2009).  

Para desarrollar el proceso de búsqueda, se utilizó la búsqueda avanzada de Scopus con la 

siguiente información: AFFILCOUNTRY(mexico) and SUBJAREA(busi) and PUBYEAR 

BEF 2019. De tal forma que los resultados de publicaciones pertenecieran a al menos un 

autor cuya dirección de afiliación se encontrara en México, además el booleano and con la 

Sub Área del conocimiento “busi” que mostrara únicamente publicaciones de la categoría 

“Business, Management and Accounting”, tratando temas únicamente del área de 

administración. La búsqueda se realizó desde 1970 hasta el año 2018. 

En general, al día de la realización de la búsqueda 20 de septiembre de 2019, se encontraron 

4,135 publicaciones. El Gráfico 1 presenta la evolución de los artículos a través del tiempo. 

La Tabla 1 muestra la estructura de citas de todos los documentos publicados encontrados en 

los resultados de la búsqueda. 
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Gráfico 1: Evolución de la publicación de artículos por año 

 
Fuente: Creación propia a partir de información recopilada de la BBDD Scopus. 

 

Se puede observar una tendencia de crecimiento en la publicación de documentos en el 

ámbito de la administración, sin embargo, también se observan años en los que existen caídas 

considerables y fluctuaciones.  El campo de la Administración en México ha registrado su 

mayor desempeño en los últimos 20 años, de 1998 a 2018, presentando un crecimiento a 

razón del 1.7% anual, sin embargo, en México el estudio de la Administración bajo 

lineamientos metodológicos y normativos, orientados a la investigación, se originó hace poco 

más de 4 décadas en 1973 (Hernández, 2014), fecha que marca el origen del Gráfico 1 y que 

compila hasta 1997 los 25 años de consolidación de la investigación administrativa nacional. 

Actualmente se publican anualmente más de 400 artículos de procedencia nacional en este 

campo, considerando los últimos tres años de análisis y los más productivos, cerrando el 2018 

con 546 registros en la BBDD Scopus. 

 

Tabla 1: Estructura de Citas 

Número de citas Número de artículos % Artículos  

≥1000 1 0.02% 

≥500 2 0.05% 

≥250 9 0.22% 

≥100 38 0.92% 

≥50 126 3.05% 

≥25 296 7.16% 

≥5 1055 25.51% 
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<5 2608 63.07% 

Total 4135 100.00% 

Fuente: Creación propia a partir de información recopilada de la BBDD Scopus. 

 

 

La búsqueda histórica produjo un total de 4,135 artículos, de los cuales el 1.21% han obtenido 

100 o más citas, destacando el artículo “Is anybody out there? Antecedents of trust in global 

virtual teams” de 1998, publicado en el Journal of Management Information Systems, por los 

autores Jarvenpaa S.L., Knoll K., y Leidner D.E., siendo ésta última una profesora visitante 

del ITESM, como el artículo más citado de este segmento, con 1094 citas registradas en la 

BBDD Scopus, le siguen con más de 500 citas 2 artículos publicados en Leadership Quarterly 

y el Journal of International Business Studies.  

 

El resto de las publicaciones se encuentran el 10.21% en un rango de entre 25 y 99 citas por 

artículo, el 25.51% entre 5 y 25 citas y el 63.05% es menor a 5 citas por artículo. A su vez el 

artículo más citado para el último año de análisis, 2018, fue “Assessing the potential 

sustainability benefits of agricultural residues: Biomass conversion to syngas for energy 

generation or to chemicals production”, perteneciente al 11.43% de los artículos más citados 

de esta selección, con 26 citas en un año. 

 

Tabla 2: Top 20 Revistas con mayor número de publicaciones 

R Rev TA-BMA País H TC TA CS18 SJR18 C-BMA R-BMA 

1 ITEC 346 CHL 12 1906 2457 0.58 0.21 SM 292/397 

2 CA 172 MEX 7 294 351 0.72 0.238 GBMA 109/196 

3 JCP 134 NLD 150 151689 17,551 7.32 1.62 SM 14/397 

4 ESP 94 VEN 12 1870 6380 0.19 0.158 BIM 300/351 

5 RVG 47 VEN 7 200 667 0.31 0.205 GBMA 142/196 

6 INN 43 COL 8 313 560 0.38 0.159 MKT 135/162 

7 IJPE 43 NLD 155 58436 6,594 7.13 2.475 GBMA 4/196 

8 IJPR 41 GBR 115 47178 10,773 4.34 1.585 SM 40/397 

9 JOTMI 40 CHL 22 1459 641 0.94 0.273 MTI 119/193 
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10 JBE 34 NLD 147 43112 8036 4.46 1.86 GBMA 7/196 

11 JBR 33 NLD 158 40598 6,597 5.32 1.684 MKT 13/162 

12 AG 31 NLD 77 16537 2,282 4.02 1.249 TLHM 10/101 

13 KBS 24 NLD 94 39303 4,094 7.01 1.46 MIS 4/81 

14 IJKBD 22 CHE 17 776 209 2.16 0.591 SM 102/397 

15 CDA 21 COL 7 108 231 0.24 0.151 BIM 291/351 

16 IFAMR 19 USA 30 1460 846 1.36 0.397 BIM 129/351 

17 CT 18 ESP 5 159 241 0.44 0.162 TLHM 84/101 

18 JEI 18 GBR 40 3402 1,613 0.74 0.347 GBMA 108/196 

19 LABR 17 GBR 11 206 350 0.37 0.187 BIM 268/351 

20 JORS 16 GBR 94 13273 6,748 2 0.819 SM 115/397 

 

Abreviaciones: R, Ranking; Rev, Revista; TA-BMA, Total de Artículos - Business, 

Management, Accounting; H, Índice H; TC, Total de Citas; TA, Total de Artículos en 

General; CS18, Cite Score 2018; SJR18, SCImago Journal Rank 2018; C-BMA, Categoría 

- Business, Management, Accounting; R-BMA, Ranking - Business, Management, 

Accounting; ITEC, Informacion Tecnologica; CA, Contaduria y Administracion; JCP, 

Journal of Cleaner Production; ESP, Espacios; RVG, Revista Venezolana de Gerencia; 

INN, Innovar; IJPE, International Journal of Production Economics; IJPR, International 

Journal of Production Research; JOTMI, Journal of Technology Management And 

Innovation; JBE, Journal of Business Ethics; JBR, Journal of Business Research; AG, 

Applied Geography; KBS, Knowledge Based Systems; IJKBD, International Journal of 

Knowledge Based Development; CDA, Cuadernos de Administracion; IFAMR, 

International Food and Agribusiness Management Review; CT, Cuadernos de Turismo; 

JEI, Journal of Economic Issues; LABR, Latin American Business Review; JORS, Journal 

of the Operational Research Society; BIM, Business and International Management; 

GBMA, General Business, Management and Accounting; MIS, Management Information 

Systems; MTI, Management of Technology and Innovation; MKT, Marketing; SM, Strategy 

and Management; TLHM, Tourism, Leisure and Hospitality Management. Creación propia 

a partir de información recopilada de la BBDD Scopus. 
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Expresado en el ranking de las revistas con mayor concurrencia de publicaciones 

pertenecientes al campo de la administración, negocios y contaduría en México (Tabla 2), 

encabeza la lista la revista chilena “Información Tecnológica”, perteneciente a la sub-área 

“Strategy and Management”, donde se registran un total de 346 artículos, seguida de la 

revista mexicana de mayor prestigio nacional en el campo administrativo “Contaduría y 

Administración” de la Universidad Nacional Autónoma de México, perteneciente a la sub-

área de “General Business, Management and Accounting”, con 172 artículos, los cuales 

representan el 49% del contenido total de la revista y en la tercera posición se encuentra la 

revista “Journal of Cleaner Production” perteneciente a la sub-área “Strategy and 

Management”, originaría de los Países Bajos, con 134 publicaciones.  

 

La procedencia del 60% de las revistas del ranking son europeas, 6 de los Países Bajos 

(NLD), 4 de Reino Unido (GBR), 1 de España (ESP) y 1 de Suiza (CHE), 35% 

latinoamericanas: 2 de Chile (CHL), 2 de Venezuela (VEN), 2 de Colombia (COL) y 1 de 

México (MEX) y por último 1 norteamericana (USA). 

 

El presente análisis bibliométrico, pretende destacar los atributos que poseen las 20 revistas 

más acudidas por los investigadores mexicanos en el campo de la administración a través de 

los indicadores clásicos como son el Total de Citas (TC) que indica la influencia que tiene 

dicha revista en la generación de nuevas publicaciones y el Total de Artículos (TA) que 

muestra el nivel de productividad de la revista, a su vez se indexan dos índices de calidad, el 

índice H y el CiteScore y un índice de prestigio, el SCImago Journal Rank y un segundo 

ranking de posicionamiento por categoría de la revista (Tabla 2).  

 

En la demarcación H, de la Tabla 2, se muestran los resultados para el índice H de cada 

revista, este indicador difiere de los clásicos en la medida en que relaciona tanto citación 

como producción, separando a aquellas revistas que tienen mucha producción poco prolífica, 

como aquellas que tienen muchas citas en pocos documentos, separando los valores extremos 

y otorgando de peso ponderado a cada atributo, la revista con mayor puntuación es la “Journal 

of Business Research” con un índice H de 158, indicando propiamente que esta revista tiene 

por lo menos 158 publicaciones que han sido citadas un al menos 158 veces, la segunda y 
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tercera revista en ese orden, en medición de calidad relativa, con índice H de 155 puntos es 

la “International Journal of Production Economics” y la “Journal of Cleaner Production” con 

150 puntos del índice H. 

 

El segundo índice de calidad el CiteScore de Scopus, al igual que el índice H relaciona 

citación y producción a la calificación de las revistas, sin embargo, en lugar de solo excluir 

los extremos calificativos como pasa en el índice H, incluye a la formula todas las citas del 

año de análisis divididas entre todas las publicaciones de los últimos 3 años, de esta forma 

los artículos altamente citados relativos al año de análisis proporcionaran un aumento en la 

calificación y en contraparte el cumulo de artículos con baja o nula citación disminuirán el 

puntaje, indicando de está forma que la calidad de una revista estará dada en la medida en 

que posea una mayor concentración de artículos fértiles y discrimine a aquellos incapaces de 

producir citación, para el Ranking 20 de revistas, la que ocupa la primera posición en relación 

al CiteScore 2018 es la “Journal of Cleaner Production” con un puntuación de 7.32, 

posteriormente la “International Journal of Production Economics” con 7.13 puntos y en 

tercera posición la “Knowledge Based System” con 7.01 puntos. 

 

El índice CiteScore de Scopus se utiliza también en la creación de un ranking especial por 

subcategoría de la revista, de está forma en la penúltima columna de la Tabla 2 denominada 

C-BMA se establece la subcategoría asignada a cada revista y en la última columna R-BMA 

se índica cuantas revistas indexadas a Scopus existen dentro de está categoría, en base al 

CiteScore de todas ellas se asigna un lugar a la revista dentro de su propia categoría, por lo 

que los primeros dígitos denotan la posición y los segundos la cantidad de revistas por 

categoría, destacando las revistas “International Journal of Production Economics” y 

“Knowledge Based System” ambas en cuarta posición respecto a su categoría y la revista 

“Journal of Business Ethics” en la séptima posición de su categoría. 

 

Por último, se expresa lo relativo al índice SCImago Journal Rank (SJR), el cuál otorga la 

calificación a la revista en base al peso acumulado de la citación de cada uno de sus artículos 

durante un año seleccionado, por documento publicado no mayor a tres años acorde con el 

año de análisis. Las citas de estos documentos son valoradas en función de su procedencia, 
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otorgándoles mayor peso a aquellas que provienen de revistas más prestigiosas, que de las 

que no, derivada de la idea de que aquellas revistas que poseen mayor puntuación contribuyen 

en mayor manera a la revista que citan. En primera posición con base en el índice SJR para 

el año 2018 se encuentra la “International Journal of Production Economics” con un puntaje 

de 2.475 refiriendo que los artículos en esta revista han sido citados más veces en revistas de 

alto puntaje “prestigio”. 

 

Tabla 3: Top 20 Autores con mayor número de publicaciones 

R Autor TA-BMA TA TC H Universidad 

1 Rajagopal, R. 81 112 611 15 ITESM 

2 Husted, B.W. 41 71 3112 27 ITESM 

3 Cárdenas-Barrón, L.E. 35 138 3861 39 ITESM 

4 Vargas-Hernández, J.G. 28 50 65 3 UDG 

5 Villarreal, B. 27 53 311 11 UDEM 

6 Carrillo, F.J. 24 41 495 12 ITESM 

7 Davila, A. 24 27 266 9 ITESM 

8 Dutrénit, G. 19 40 426 10 UAM 

9 Khan, M.A. 19 21 26 3 ITESM 

10 Molina, A. 19 235 2269 22 ITESM 

11 Reynoso, J. 17 23 526 10 ITESM 

12 Salem, A.Z.M. 17 272 2263 26 UAEM 

13 Castaño, R. 16 18 363 9 ITESM 

14 Suárez-Barraza, M.F. 16 26 346 8 UDLAP 

15 Prasad, A. 15 39 339 11 ITESM 

16 Mora, M. 14 64 290 9 UNAM 

17 Picazo-Vela, S. 14 36 350 7 UDLAP 

18 Reyes-Mercado, P. 13 16 39 4 UANM 

19 Romero, D. 13 96 1122 17 ITESM 

20 Nakano, M. 12 243 865 15 IPN 

Abreviaciones: R, Ranking; TA-BMA, Total de Artículos - Business, Management, 

Accounting publicados por el autor; TA, Total de artículos publicados por el autor; TC, 
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Total de Citas del autor en general; H, índice H general del autor; INST, Institución a la 

que pertenece el autor; IPN,  Instituto Politécnico Nacional; ITESM,  Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores De Monterrey; UAEM, Universidad Autonoma del Estado de 

Mexico; UAM, Universidad Autonoma Metropolitana; UANM, Universidad Anáhuac 

México; UDEM, Universidad de Monterrey; UDG, Universidad de Guadalajara; UDLAP, 

Universidad de las Américas Puebla; UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Creación propia a partir de información recopilada de la BBDD Scopus. 

 

Los autores que más publicaciones tienen en el campo de la Administración en México 

pertenecen en su mayoría al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) ocupando las primeras tres posiciones en el ranking de autores más productivos y 

abarcando el 55% del ranking total, seguido de la Universidad de Guadalajara (UDLAP) con 

el 10%, el resto de las universidades de la tabla se presentan en única ocasión con un peso 

del 5% en el ranking cada una.  En el primer puesto se coloca el Dr. Rajagopal Rajagopal, 

especialista en mercadotecnia con 82 publicaciones, a continuación, el Dr. Bryan Husted en 

cuya línea de investigación destacan los temas corporativos sociales, sustentables y el 

consumo responsable y en tercera posición de productividad en la categoría BMA, el Dr. 

Leopoldo Cárdenas con un registro de 35 publicaciones, este último ostenta la primera 

posición del ranking con base en el índice H donde posee 39 puntos, sus líneas de 

investigación son: Sistemas de producción, Teoría de los materiales, Optimización y Cadenas 

Comerciales. 
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Gráfico 2: Categorías con las que se relacionan los artículos publicados 

 
Fuente: Creación propia a partir de información recopilada de la BBDD Scopus.  

 

La categoría con mayor relación con en el campo de la Administración es la referente a las 

ciencias económicas y financieras, se destaca también en esta primer categoría la 

metodología de la econometría en abundantes temas de investigación, con una sinergia casi 

equivalente se posiciona en segunda posición colaborativa a la ingeniería, destacando la 

ingeniería industrial, posteriormente y en ese orden: las ciencias sociales, ciencias para la 

toma de decisiones y computacionales, en las posiciones 6,7,8 y 9 se encuentra un grupo de 

categorías relativas a el estudio de la sustentabilidad como son: energía, ciencias biológicas 

y de la agricultura, ciencias de la tierra y del medio ambiente, se representa relación con artes 

y humanidades, matemáticas, psicología y ciencias de los material y en menor medida con 

las áreas, químico, médico y biológicas.  

 

Tabla 4: Top 20 Universidades con mayor número de publicaciones 

R Universidades Ciudad TA-BMA TA BMA/TA 

1 Tecnológico de Monterrey Monterrey 876 10,187 8.6% 

2 

Universidad Nacional Autónoma 

de México 

Ciudad de 

México 421 100,286 0.4% 

2
10
15
25
25
40
56
69
95
123

243
357

449
530

647
716

826
1063
1143

4136

Health Professions

Chemistry

Physics and Astronomy

Materials Science

Mathematics

Environmental Science

Agricultural and Biological Sciences

Computer Science

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance
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3 Instituto Politécnico Nacional 

Ciudad de 

México 221 29,690 0.7% 

4 

Instituto Tecnológico Autónomo 

de México 

Ciudad de 

México 169 1,395 12.1% 

5 

Universidad de las Américas 

Puebla Cholula 125 2,531 4.9% 

6 

Universidad Autónoma del 

Estado de México Toluca 118 4,913 2.4% 

7 Universidad de Guadalajara 

Guadalajar

a 114 10,768 1.1% 

8 

Universidad Autónoma 

Metropolitana 

Ciudad de 

México 109 6,046 1.8% 

9 Universidad de Monterrey Monterrey 97 753 12.9% 

1

0 

Centro de Investigación y 

Docencia Económicas A.C. 

Ciudad de 

México 78 859 9.1% 

1

1 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León 

San 

Nicolás de 

los Garza 78 10,264 0.8% 

1

2 

Universidad Autónoma de Baja 

California Ensenada 70 5,137 1.4% 

1

3 Universidad Panamericana 

Ciudad de 

México 69 1,283 5.4% 

1

4 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez 

Ciudad 

Juárez 64 1,665 3.8% 

1

5 Universidad Anáhuac México 

Huixquiluc

an 58 788 7.4% 

1

6 

Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla Puebla 56 628 8.9% 

1

7 

Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí 

San Luis 

Potosí 55 8,009 0.7% 
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1

8 

Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo Morelia 54 6,484 0.8% 

1

9 Universidad de Sonora Hermosillo 51 4,347 1.2% 

2

0 

Universidad Autónoma de 

Tamaulipas 

Ciudad 

Victoria 46 1,588 2.9% 

TA-BMA, Total de Artículos - Business, Management, Accounting publicados con afiliación 

a la Universidad; TA, Total de artículos publicados con afiliación a la Universidad; 

BMA/TA, Ratio Total de artículos publicados con enfoque en Business, Management, 

Accounting por el Total de Artículos publicados por la Universidad. Creación propia a 

partir de información recopilada de la BBDD Scopus. 

 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), es la universidad 

que ostenta el mayor record de publicaciones en el campo de la administración, negocios y 

contaduría en el país, con un registro de 876 artículos los cuales le representan el 8.6% del 

total de sus publicaciones en todas las áreas, destacando una clara especialidad en este campo, 

otras universidades que mantienen un porcentaje considerado de publicaciones respecto de 

su total de artículos son la Universidad de Monterrey (11 en el ranking) en la cual el 12.9% 

de todos los artículos publicados pertenecen a alguna de las categorías de administración, 

negocios y contaduría y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (4 en el ranking), 

estas dos últimas a pesar de no estar entre las primeras tres posiciones por mayor producción 

de artículos publicados, destacan por su relativa mayor participación, donde por cada 10 

artículos que publican de todas sus áreas de la administración 1 es de este campo. 

 

Las universidades consecuentes en segunda y tercera posición son la Universidad Nacional 

Autónoma de México con 421 publicaciones y el Instituto Politécnico Nacional con 221 

publicaciones, sin embargo, en importancia relativa respecto de todas las publicaciones de 

todas las áreas en estas universidades, por cada cien publicaciones menos de una pertenece a 

la administración.  
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Análisis de redes bibliométricas 

En el presente apartado se despliegan diversos mapas temáticos, que mediante la información 

recabada con base en la búsqueda bibliométrica propuesta de la categoría “administración, 

negocios y contaduría” en México, permiten examinar la estructura del campo de análisis de 

manera distinta a las convencionales tablas. Miguel, Moya-Anegón, y Herrero-Solana, 

(2007) señalan que el tratamiento estadístico de la información bibliométrica posibilita el 

establecimiento de patrones y asociaciones temáticas, que representadas en formas gráficas 

variadas favorecen la interpretación de los datos. Los resultados se presentan utilizando el 

software VOSviewer (Van Eck, y  Waltman, 2009) desarrollado en la Universidad de Leider 

en los Países Bajos. 

 

El análisis de co-citas parte de la asunción de que entre dos o más docu- 

mentos que son co-citados (citados juntos) en un tercero y posterior trabajo, 

existe —al  menos desde la perspectiva del  autor citante— una similaridad 

temática; y que cuanto mayor sea la frecuencia de co-citación, mayor será la 

afinidad entre ellos. La intensidad de esta relación está dada, entonces, por la 

cantidad de documentos citantes que tienen el mismo par de documentos en 

sus referencias. Si se asume que los documentos altamente citados represen- 

tan los conceptos, métodos o experimentos claves en un campo, los patrones 

de co-citación podrían ser usados para identificar y visualizar las relaciones 

entre estas ideas claves (Small, 1973). 

El análisis de co-citas parte de la asunción de que entre dos o más docu- 

mentos que son co-citados (citados juntos) en un tercero y posterior trabajo, 

existe —al  menos desde la perspectiva del  autor citante— una similaridad 

temática; y que cuanto mayor sea la frecuencia de co-citación, mayor será la 

afinidad entre ellos. La intensidad de esta relación está dada, entonces, por la 

cantidad de documentos citantes que tienen el mismo par de documentos en 

sus referencias. Si se asume que los documentos altamente citados represen- 

tan los conceptos, métodos o experimentos claves en un campo, los patrones 

de co-citación podrían ser usados para identificar y visualizar las relaciones 

entre estas ideas claves (Small, 1973 
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Figura 1: Co-ocurrencia de palabras clave 

 
Fuente: Creación propia a partir de información recopilada de la BBDD Scopus y el 

software VosViewer. 

 

En la Figura 1 se muestran los resultados del análisis de palabras claves provenientes de los 

4,136 artículos encontrados la co-ocurrencia denota la relación de dos palabras claves 

provenientes de publicaciones distintas, ambas presentes en una tercera publicación (Miguel, 

Moya-Anegón, y Herrero-Solana, 2007) y la frecuencia de estas co-ocurrencia revelan las 

palabras claves de la investigación que han captado en mayor o menor grado la atención de 

la comunidad científica (Chen, Dubin, y Kim, 2014), las cuales se agrupan denotando 

tendencias temáticas. Las palabras que co-ocurren con mayor frecuencia se ubican en las 

zonas de mayor calor del mapa (zonas rojas) y resaltan en tamaño de fuente y las de menor 

frecuencia tienden hacia la zona fría del mapa (zonas verdes-azules).   

 

Resultantes del análisis de tendencias: innovación, toma de decisiones, desarrollo 

sustentable, gestión de la información, gestión del conocimiento, mercadotecnia, costos, 

modelos matemáticos, optimización, cadena de suministros, manufacturas, administración 

industrial, emprendimiento, gobierno corporativo, simulación computacional, entre otras. 
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Figura 2: Unión bibliográfica por fuentes 

 
Fuente: Creación propia a partir de información recopilada de la BBDD Scopus y el 

software VosViewer. 

 

La unión bibliográfica permite visualizar a través del esquema de red, cuan conectadas se 

encuentran las revistas entre sí, representando la relación entre estas a través de las líneas 

provenientes de cada nodo, los nodos personifican cada revista analizada y el tamaño de estos 

atiende a la cantidad de artículos del tema de análisis (Miguel, Moya-Anegón, y Herrero-

Solana, 2007). La influencia que tiene una revista se determina por la cantidad de líneas que 

emergen hacia otras y la intensidad en el grosor de estas.  

Apreciable en la Figura 1 se distingue una marcada influencia entre las revistas de la 

izquierda, en especial “Contaduría y Administración” e “Innovar”, intensas líneas cruzan 

ambas fuentes, demostrando la relación bibliográfica contenida en las publicaciones de 

dichas revistas en el área de investigación (Jiang, Ritchie, y Benckendorff, 2017), las cuales 

convergen y se relacionan con otras revistas representadas por los distintos nodos en la figura. 

Las esferas de mayor tamaño representan a las revistas con mayor número de publicaciones 

en el campo de la administración y viceversa (véase tabla 2).  
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Mientras que los nodos con pocas conexiones o completamente aislados sugieren que la 

revista carece de fuentes centrales en torno a las cuales se organizan todas las demás 

(Freeman, 1979). Obsérvese el caso de la revista “mathematical finance” la cual se encuentra 

en cercanía a la revista “Contaduria y Administración” pero no establece lazo conectivo con 

esta ni con ninguna otra, lo cual no indica que esta revista carezca totalmente de conexiones 

bibliográficas, sino que, a pesar de compartir contenido relativo a la administración el origen 

de sus fuentes no se encuentra dentro de las revistas analizadas. 

 

Figura 3: Co-autoría de publicaciones con otros países 

 
Fuente: Creación propia a partir de información recopilada de la BBDD Scopus y el 

software VosViewer. 

 

Estados Unidos, España, Suecia y en su conjunto el bloque de países latinoamericanos: 

(Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela, Perú, etc.) conforman la plataforma de cooperación 

con los investigadores mexicanos en el campo de la administración. Alemania, Francia, Japón 

y China también son concurrentes y en menor medida el resto de países en la Figura 3. La 

colaboración entre autores de diversos países se encuentra fuertemente definida por la 

ubicación geográfica y determinantes espaciales y lingüistas (Pestana, Sánchez, y Moutinho, 

2019), sin embargo, para esta categoría los autores mexicanos presentan un activa y variada 
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colaboración, representad por el denso número de enlaces y nodos al centro y las periferias 

del gráfico.  

 

Conclusiones  

 

En el presente trabajo se muestra el horizonte en la investigación actual de la administración 

en México. Si bien son 45 años desde el auspicio de la exploración formal de esta ciencia; 

aproximadamente 20 años desde su notoria progresión, la realidad es que nuestro país se va 

iniciando en la creación y adaptación de conocimiento propio, siendo los últimos 3 años los 

más relevantes en producción donde se crearon más del 35% de todos los artículos existentes 

en la historia de la Administración en México.  

 

El estudio de las organizaciones mexicanas se había y se ha visto influenciado a través de 

programas generados en países de primer mundo, con instituciones y contextos socio-

culturales distintos (Veasé Figura 3) en el ámbito tanto práctico, como el que atañe a este 

documento, el ámbito teórico, para ello solo basta remontarse a los datos de citas y 

colaboraciones presentes en está investigación. Con esto no se pretende decir que la 

colaboración con el exterior sea algo que dañe el desarrollo del conocimiento, al contrario, 

se motiva a la reflexión de estás diferencias regionales alentando al fortalecimiento de la 

teoría y la búsqueda de la adaptabilidad, fusión o mejora al contexto nacional. 

 

En los últimos tres años se ha percibido un aumento en la integración de nuevos grupos al 

campo de la investigación (Gráfica 2), grupos que tiempo atrás permanecían separados, esta 

búsqueda mediante nuevas técnicas y conocimientos de otras ramas se consideraran siempre 

enriquecedoras e innovadoras, no obstante, no hay que perder de vista que la aparición de 

grupos emergentes no garantiza el desarrollo objetivo del conocimiento o de solución de 

problemas nacionales y que pudiese ser más un indicador de que aún falta mucho camino por 

recorrer, a través del autoconocimiento la proposición y la ciencia de la administración. 

El presente documento cuenta con ciertas limitaciones, en primera instancia la selección de 

la base de datos explorada, que, si bien recopila fuentes evaluadas por expertos y mantiene 

una robusta metodología de inclusión de publicaciones, puede dejar de lado algunos artículos 
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relevantes en el área. Mucha investigación hace falta, por ejemplo, ampliar la búsqueda en 

otras bases de datos, así como generar mejores refinamientos de búsqueda. Se seguirá 

trabajando sobre las limitaciones para intentar dar luz en la exploración y análisis de la 

evolución de la investigación de las ciencias en México. 
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Resumen 

Este trabajo se trata sobre la importancia del perfeccionamiento gerencial ya que se debe de 

considerar como base fundamental de un programa efectivo de habilidades aplicado a 

directivos, supervisores y jefes, los cuales deben desarrollar para la mejor dirección del 

elemento humano y la organización. es importante la visión general de la administración en 

el funcionamiento de las organizaciones, aplicando el proceso administrativo por medio de 

los altos mandos o intermedios para una mejor dirección y eficiencia del recurso humano, 

usando las herramientas necesarias para desempeñarse como un buen líder, haciendo énfasis 

en la importancia de la delegación de autoridad y responsabilidad teniendo en cuenta la 

dirección humana.  

 

Palabras Clave: Perfeccionamiento gerencial, habilidades, liderazgo, delegar 

 

Abstract 

This work is about the importance of the managerial improvement since it must be considered 

the fundamental basis of a skills effective program applied to managers, supervisors and 

CEO´s, which must be developed for the best direction of the human element and the 

organization. It is important the general vision of the administration in the functioning of the 

organizations, applying the administrative process through the senior or intermediate 

managers for a better management and efficiency of the human resource, using the necessary 

tools to perform as a good leader, emphasizing in the importance of the delegation of 

authority and responsibility considering the human direction. 

 

Keywords: Management improvement, skills, leadership, delegate 

 

Introducción 

Las empresas día a día necesitan renovarse constantemente en la manera de dirigir a su 

personal para el lograr los objetivos planeados y la satisfacción de ellos mismos, es por ello 

por lo que nace la necesidad de estructurar la organización, tanto gerentes, supervisores, jefes 

de departamento deben de mejorar sus capacidades y conocimientos, así como su actitud en 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 902



la dirección del recurso humano para que así puedan cumplir con la misión y objetivos de la 

compañía. 

Haciendo mayor conciencia de la relevancia del liderazgo en las organizaciones modernas y 

de las necesidades de desarrollar sus cualidades en este campo y mejorando la manera de 

tomar decisiones, así como la administración y planeación de sus recursos.  

El presente trabajo relata la importancia del recurso humano en las organizaciones y la 

necesidad que tiene el perfeccionamiento gerencial, o el que adquieran habilidades 

gerenciales las personas que manejan o supervisan el recurso humano. 

 

Importancia Del Perfeccionamiento Gerencial 

 

Es bien sabido que una de las competencias a desarrollar mas importantes por un directivo 

es saber manejar y solucionar problemas de recursos humanos. 

También por otra parte, subraya el hecho de que los problemas humanos en las empresas 

adquieren mayor profundidad y que las posibilidades de solución son más difíciles 

comparados con aquellos conflictos que derivan simplemente de la técnica.  

Si la dirección de empresas puede definirse como la actividad que pretende lograr resultados 

justos y eficaces con el trabajo de un grupo humano económico, la dimensión de mando, 

autoridad o liderazgo adquiere un lugar prevalente. De nada sirven las mejores decisiones 

técnicamente bien resueltas por parte de quien dirige, si esas decisiones al tomar la forma de 

órdenes no son bien aceptadas o seguidas por parte de quien debe de realizarlas. Y hay que 

reconocer que las técnicas administrativas se manejan frecuentemente desposeídas de su 

contenido social, entendiendo aquí el calificativo no es su aspecto esencial o beneficio; si no 

el más profundo sentido del término, ninguna técnica puede lograr resultados si no es aplicada 

y vivida por grupos humanos; toda técnica adquiere así en su realización un aspecto 

eminentemente social, si se hace obstrucción de esto se corre el peligro usual, por otra parte, 

de que las ordenes y los planes dictados o trazados con eficiencia técnica, no sean seguidos 

o aceptados por lo que deben ponerlos en práctica. (Llano Cifuentes , 2004) 

A continuación, se desarrollan los aspectos mas importantes en los cuales los directivos, 

gerentes, supervisores deben de enfocarse para desarrollar habilidades y/o capacidades que 
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les ayuden a manejar mejor el elemento humano dentro de una organización y que esto se 

vea reflejad en la obtención y cumplimiento de los objetivos que las empresas se plantean, 

 

Administración 

 

Visión General De La Administración 

¿Qué es la administración? 

Un organismo económico que como tal agrega valor a los bienes y servicios con el fin de: 

a) Satisfacer necesidades. 

b) Crear riqueza. 

 

Una institución social, un instrumento. ¿Qué es lo que hace? 

a) Conduce a la empresa como una unidad hacia su fin para la cual encauza, coordina, 

aúna los esfuerzos y recursos para hacerlos productivos. 

b) Selecciona, forma y desarrolla ejecutivos, que constituyen la base del futuro. 

c) Dirige al trabajador y su trabajo. 

 

El trabajo de obtener resultados (1) a través de coordinar (2) recursos (3) 

(1) Objetivo de la empresa  

(2) Planear, organizar, motivar la ejecución y controlar la acción. 

(3) Hombres, dinero, materiales y métodos. 

Objetivo: obtener resultados con recursos escasos y limitados. 

 

Un administrador debe: 

1. Dar que hacer. 

2. Hacer hacer. 

3. Dejar hacer. 

 

¿En qué consiste el proceso administrativo? 

a) Fijar objetivos y planear las operaciones necesarias para lograrlos (¿Qué hacer?). 

b) Organizar para poner planea en acción (¿Quién?). 
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c) Ejecutar los planes (Hacer). 

d) Controlar las operaciones de una manera tal que se pueda saber si los objetivos se 

están logrando o no (Comparar lo planeado contra lo realizado y decidir) (¿Qué 

hacer?) 

 

Descripción del proceso administrativo como un simple procedimiento de tres pasos. 

1. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacerlo?  

x Recolectar datos, hechos, información. 

x Formar, integrar, sintetizar la información disponible. 

x Definir los objetivos y los caminos alternos para alcanzarlos. 

x Seleccionar el curso de acción que ofrece mas posibilidades de alcanzar los 

objetivos. 

2. Asegurarnos de que el trabajo se haga para alcanzar los objetivos 

x Determinar el mejor método de asignar recursos para alcanzar los objetivos y 

asignar responsabilidades. 

x Explicar los objetivos, describir la organización para alcanzarlos y asegurarse que 

todos conozcan sus funciones y responsabilidades, 

x Explicar porque las cosas deben hacerse, crear un clima apropiado. 

x Como hacer el trabajo. 

3. Medir resultados 

x Para conocer la efectividad con la que los planes lo lograron. 

x Obligación implícita en el trabajo de todo administrador, asegurarnos la 

continuación de la operación, influye sobre todo el ciclo. 

x Si se desea que la compañía progrese, nunca debemos estar satisfechos con las 

cosas como son (¿Cómo mejorarlas?), influye sobre todo el proceso. 

 

Liderazgo y Supervisión 

 

Aprenda a ser líder 

Los jefes son los miembros del equipo ejecutivo que supervisan el trabajo de los demás y 

actúan como intermediarios entre la dirección y los empleados. 
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Si usted se propusiera estudiar a los directivos de una compañía, se daría cuenta que los más 

exitosos son los que han desarrollado el liderazgo y lo han sabido aplicar en sus compañeros. 

En su función de liderazgo asesoran, alimentan y facultan a los demás para que utilicen sus 

habilidades, experiencias e ideas para producir resultados. Como lideres inspiran una 

creciente eficiencia, productividad, iniciativa, titularidad y creatividad al proporcionar 

dirección, reconocimiento, retos y apoyo. 

En pocas palabras, los líderes logran el éxito dirigiendo a los demás para que lo alcancen. 

(Ortiz, 2008) 

El liderazgo no es una habilidad con la que se nace, ciertamente, muchas personas a quienes 

se describen como lideres natos dieron pocos indicios de su liderazgo en sus primeros años, 

muchos de ellos fueron malos estudiantes o incluso los demás fueron identificados como 

poseedores de una inteligencia o habilidades inferiores a la media. Sin embargo, existe un 

común denominador a la historia de todos los líderes, independientemente de que hayan 

llegado a ser presidentes, directores o supervisores, todos deseaban estudiar el tema de 

liderazgo y continuaron estudiándolo a medida que asumían responsabilidades cada vez 

mayores.  

 

Cualidades de un líder 

x Inspiran confianza en el sentido de que actuaran en los mejores intereses de 

quienes los siguen y de que servirán a las necesidades del grupo, sin sacrificar los 

derechos de las personas. Un líder exhibe un sentido de rectitud, sabe cuando 

elogiar y cuando criticar y lo mas importante, sabe motivar a los demás a 

superarse. 

x Saben seguir la capacidad de ser líderes, supone serlo, tanto como ser seguidos, 

los lideres se dan cuenta de que no conocen todas las respuestas, respetan a su 

personal a cargo, escuchan lo que ellos dicen y cuando es apropiado les permiten 

asumir el liderazgo. 

x El líder va a los hechos, saben que no pueden serlo desde la retaguardia, desde la 

comodidad de su escritorio; cuando hay problemas están en las trincheras 

resolviéndolos y haciendo que las cosas ocurran. 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 906



Responsabilidad y Delegación de Autoridad 

 

Influye sobre todo el proceso administrativo, principalmente en las etapas de organización y 

dirección. 

La autoridad es el poder o derecho de mandar en otros para actuar o no en forma apropiada 

y alcanzar el propósito del departamento o área de la empresa, etc., tiene una estrecha relación 

con los conceptos tales como liderazgo, don de mando, conocimientos, arte de lograr 

objetivos justos y eficaces. 

Relación entre autoridad y responsabilidad, toda persona que cuenta con autoridad tiene la 

obligación de usar de este poder de la manera y para los propósitos deseados por aquellas 

que la confirieron, de manera que se cumplan con las funciones. Así mismo, toda persona 

que posee autoridad debe usarla como un instrumento que facilite el desarrollo profesional 

de sus subordinados a través de una prudente exigencia y no tanto como una plataforma en 

la que el jefe se apoye para hacerse fuerte y dominar a los demás. (Vasquez Lema, 2008) 

 

Factores de la autoridad: 

a) Conocimiento, la autoridad recae en quien tiene una serie de conocimientos técnicos, 

administrativos y humanos, con objeto de que las indicaciones que se den sean justas, 

acertadas y eficaces. 

b) Calidad humana, si la autoridad debe ejercerse tonto para lograr los objetivos de la 

empresa como desarrollar profesionalmente a los subordinados, requiere por parte del 

jefe un conjunto de cualidades y virtudes humanas como la prudencia, fortaleza, 

confianza, sinceridad, paciencia, audacia entre otros. 

c) Conocimiento de la persona humana, todo aquel que dirige a otros, si lo quiere hacer 

justa y eficazmente, debe conocerlos profundamente para saber cómo dirigirlos. 

 

El principio de la subsidiariedad y la autoridad. 

x Dar cada día más oportunidad de información y de decisión a los niveles 

inferiores, promoviendo su responsabilidad y desarrollo. 

x Tanta acción del subordinado cuanta sea posible, tanta acción del jefe cuanto sea 

necesaria. 
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x Esta norma implícita en la administración por objetivos es la que permitirá el 

procedimiento de los colaboradores y su posibilidad de una mayor aportación a la 

empresa. 

x Haga lo mas posible el menos dotado y solo lo necesario el dotado. 

x Dar la oportunidad a todo el mundo de desarrollarse. 

x Delegar, no haga el supervisor lo que puede hacer bien el inferior, dejar hacer y 

estimular. 

Hacer más capaz al más débil, en la medida que se este desarrollando mas y no que yo lo 

sustituya para invalidar su aprendizaje.  

 

Delegación de autoridad y responsabilidad  

El objetivo de delegar autoridad es conseguir que la empresa sea ágil y efectivo, facilita el 

crecimiento y el desarrollo de las personas. 

 

¿Qué significa delegar autoridad? 

Conferir la facultad para tomar decisiones, lo que permite guiar y dirigir las acciones de otros. 

¿Cuándo debe delegarse la autoridad? 

x Cuando la capacidad directiva de un individuo llego a su limite y es posible que 

tomen todas las decisiones. 

x Cuando hay saturación, congestionamiento, retrasos, cuello de botella, 

burocracia, ineficiencia o lentitud. 

x Cuando se requiere crecer y desarrollarse. 

 

¿Cómo delegar autoridad? 

x Asignación de funciones y responsabilidad. 

x Delegación de autoridad para el cumplimiento de las mismas. 

x Control de un apropiado cumplimiento. 

Debe delegarse todo aquello que un subordinado pueda hacer eficazmente, si en este 

momento el subordinado no tiene los conocimientos, la solución no es no delegar si no 

capacitarlo. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 908



La mejor forma de que un jefe aumente su autoridad es delegándola, la delegación de 

autoridad no reduce la responsabilidad si no que da capacidad para asumir mayores 

responsabilidades. Es necesario que al delegar autoridad se respalden las decisiones del 

subordinado. Las decisiones deben tomarse en el nivel mas bajo posible lo mas cerca del 

hecho o acción a que se refiera o afecten; pero al mismo tiempo asegurándose de que todas 

las actividades y objetivos con que se relacionan se consideren íntegramente. 

La autoridad debe ser delegada en la medida necesaria para poder obtener los resultados 

esperados. Así como el jefe no evade la responsabilidad mediante la delegación, el 

subordinado tiene una responsabilidad absoluta una vez aceptada. A mayor grado de 

responsabilidad, debe delegarse una mayor autoridad para cumplirla.  

 

La importancia de desarrollar un estilo de liderazgo flexible. 

“Hay líderes, pero……hay situaciones” 

La efectividad del líder depende de su capacidad de entender la situación a la que se enfrenta 

y por lo tanto y líder debe desarrollar las siguientes habilidades básicas. 

x Entender la situación, sensibilidad situacional, capacidad de dialogo integral, 

visión integral (ver el bosque no los arboles). 

x Cambiar la situación, si es necesario. 

 

La técnica, el dialogo y la dirección 

 

El dirigir hombres para obtener de ellos resultados justos y eficaces, es un modo especifico 

y particular del obrador en el mundo y tiene por ello un proceso particular y especifico no 

asimilable a ninguna otra actividad humana. 

En términos conceptuales absolutos, el hombre actúa en el mundo solo de tres modos: 

A la manera de la técnica, a la manera del dialogo y la manera de la dirección, cualquier 

actividad de las muchas que el hombre puede llevar a cabo en su obra en el mundo, pueden 

quedar englobada dentro de estos tres géneros de actuación. 

 

La actuación a la manera de la técnica.  
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La técnica puede definirse como la actividad que el hombre realiza para modificar un objeto, 

cosa, etc. y opera sobre el modificándolo. 

El objeto es inerte, dócil a la presión del hombre que lo trabaja, es cierto que el objeto posee 

sus propias leyes intrínsecas a las que debemos acoplarnos si queremos obtener de el algún 

resultado práctico.  

Estas leyes son siempre fijas permanentes e inmutables y justo por ello, una vez conocidas, 

yo puedo operar sobre el objeto fácilmente, acoplándolo sin obstáculos a lo que quiero de él. 

Puedo hacer de un trozo de metal, con un grado preciso de resistencia y un punto fijo de 

densidad, un marco para una ventana, una pieza de una máquina, un flotador o una pata de 

mesa y en esa situación se mantiene dócilmente. (Llano Cifuentes , 2004) 

 

La actuación a la manera del dialogo. 

Podemos definir el dialogo como una relación que el hombre mantiene con un sujeto sin 

modificarlo. El hombre cuando actúa a la manera del dialogo, se enfrenta no con algo, si no 

con alguien, esto es, con otro hombre, con otra persona que tiene como él, su propia 

autonomía.  La finalidad del dialogo es la simple intercalación entre sujeto y sujeto se trata 

de la comunicación, pero no de la modificación. 

 

La actuación a la manera de la dirección. 

La dirección podría definirse como la actividad d un hombre que pretende la modificación 

de un sujeto. La dirección se asemeja al dialogo, por lo que compara la relación de un sujeto 

con otro. Pero se asemeja a la técnica porque no es una relación de simple comunicación, si 

no de estricta modificación, sin embargo, lo importante aquí es subrayar que la dirección no 

consiste en la modificación de un objeto pasivo e inerte, dócil a la operación del hombre si 

no de un sujeto autónomo y libre, que no puede dejar de ser sujeto y, por ende, no puede en 

el sentido físico del verbo, ni perder ni renunciar a su autonomía e independencia. No se 

escapa la contradicción teórica de esta actividad, porque la modificación que lleva consigo 

por parte de lo modificado una relación de dependencia debe lograrse de alguien que lo es y 

se mantengo en el proceso y resultado de la modificación misma. Y de la contradicción 

teórica deriva justamente de la dificultad practica porque en cierto modo la dirección de 

hombres es una operación dialéctica contradictoria. (Llano Cifuentes , 2004) 
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Ética Rentable 

 

¿Es rentable ser ético en la dirección de las empresas? 

Hoy es muy común oír discursos encaminados a convencer a los directivos y futuros 

directivos de la importancia de que se comporten éticamente, porque ese tipo de 

comportamiento es económicamente rentable a largo plazo. 

Reconociendo la buena voluntad que está detrás de la mayoría de esos intentos, los 

argumentos incluyen tal mezcla de verdad y mentira que la mínima conclusión acerca de 

ellos es su falta de seriedad científica. Cuando se intentan argumentar de ese modo a los 

jóvenes que se preparan en nuestras escuelas de dirección, y comparan ese tipo de enseñanzas 

rigurosas de los campos meramente técnicos, no es extraño que acaben pensando que, de lo 

aprendido, lo verdaderamente importante es esto último.  Así se explica que se pueda llegar 

a concluir que nuestra escuela de negocios estrecha la mente, endurecen el corazón, 

empequeñecen el alma. 

Los enfoques rigurosos de la ética van por cominos absolutamente distintos. Es cierto que 

resulta fácil demostrar que un comportamiento ético es condición necesaria, aunque no 

suficiente, para la maximización de valores económicos futuros, pero esto no es la razón para 

ser ético, es solo una propiedad de las decisiones éticamente correctas. 

Pretender que quien decide se comporte éticamente por motivos económicos es tan insensato 

como pretender que una persona se abstenga de beber un veneno por que tiene muy mal 

sabor. Ese tipo de formación terminaría educando directivos condenados a morir 

envenenados en cuanto se tropezasen con veneno cuyo sabor le resulte agradable. 

La ética se justifica por la consecución del fin autentico del hombre. Perseguir otro fin con 

la ética es forzar los medios, es utilizarlos para lo que no sirven, el que miente para vender 

un producto defectuoso sacrifica muchas cosas - su compromiso con la verdad, su realidad 

como hombre cabal, su sociabilidad – a la consecución de un fin el beneficio. 

Quien utiliza la ética con el fin de obtener un beneficio, está haciendo una violencia parecida 

y esta aprendiendo a poner el fin del beneficio por delante del fin de la realización como 

hombre: esta haciendo trampas consigo mismo. No es de extrañar que tarde o temprano 

recurra a otros medios menos lícitos para la consecución del mismo resultado. 
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¿Quiere decir esto que la decisión de comportarse éticamente supone renunciar al beneficio? 

¿atentar contra la rentabilidad? No ciertamente. Lo único que decimos es que la razón para 

ser ético no es que la ética pague, aunque muy bien puede suceder que pague, si se entiende 

bien lo que hay que entender por rentable. 

En primer lugar, si todo lo dicho hasta ahora esa aceptable, una sociedad ética es una sociedad 

mas eficiente: en este sentido la ética es rentable, pero será para todos, para la sociedad, no 

necesariamente para cada individuo. En efecto, ante cualquier situación puedo cumplir 

siempre las reglas éticas – no disimular los defectos de un producto, por ejemplo-, lo que 

resulta rentable para todos excepto, a primera vista, para mí, si los demás no cumplen las 

reglas. O puedo decidir no cumplirlas sabiendo que los demás las cumplan  

Comportarse éticamente y al mismo tiempo lograr resultados económicos satisfactorios, 

supone que el dirigente empresarial ponga en juego investigaciones, imaginación y 

creatividad: la excelencia profesional. (Zagal, 2001) 

 

El Sentido De La Objetividad 

 

La objetividad es la capacidad de un individuo para captar la realidad tal cual es, tal cual se 

presenta, sin deformarla a través de sus opciones o intereses particulares. 

Razones para ser objetivo. 

a) Necesidad de decir la verdad. 

b) Influencia negativa que se puede tener al decir o escribir algo sobre una persona, sin 

haber corroborado los datos. 

c) Cuando se requiere resolver un problema complejo, normalmente se recurre a varias 

gentes para que expliquen que paso. Si no son objetivas, difícilmente se va a poder 

resolver el problema. 

d) Búsqueda de la autenticidad como personas. 

 

¿Qué nos impide ver la realidad? 

Normalmente no aceptamos la realidad tal cual es, debido a mecanismos mentales que nos 

impiden interpretarla en su sentido y dimensión exacta. Estos mecanismos reciben el nombre 

genérico e informal de filtros. 
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A lo largo de su vida las personas van desarrollando mecanismos para captar la realidad de 

una manera que no afecte su propia seguridad.  

Todo individuo no se debe dejar guiar por la percepción, si no que sus decisiones deben de 

estar basadas en los hechos, en la realidad en lo que está sucediendo. 

Los ojos del observador modifican la realidad a través de un filtro, el cual bloquea los datos 

importantes para que pasen inadvertidos por la persona.  

Cada uno ha desarrollado diversos y diferentes tipos de filtros que funcionan 

inadvertidamente. 

 De esta forma es como se explica que un grupo de personas sometidas todas a un mismo 

estimulo o información capten cosas diferentes y en ocasiones contrarias o totalmente 

incongruentes y fuera de lugar. 

 

Causas de los mecanismos mentales.  

x Defensa. 

x Convivencia. 

x Vivencias o experiencias. 

x Cualidades innatas. 

x Detallista contra generalistas. 

x Parcos contra rolleros. 

x Afán de ser diferentes. 

x Nerviosismo. 

 

Como Desarrollar En El Personal Confianza En La Administración 

 

Las cinco dimensiones de la confianza: 

1. Integridad. 

2. Consistencia. 

3. Competencia. 

4. Lealtad. 

5. Apertura. (Dorta Quintana, 2013) 
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Como fomentar la confianza: 

x Demuestre que usted esta trabajando por los intereses de los demás, así como 

también por los suyos propios. 

x Sea un miembro del equipo 

x Sea justo. 

x Hable de sus sentimientos. 

x Muestre consistencia en los valores básicos que determinan su toma de 

decisiones. 

x Mantenga las confidencias. 

x Demuestre su competencia. 

 

Esferas de la confianza: 

a) Respeto: actúa o deja actuar procurando no perjudicar ni dejar de beneficiarse, así 

mismo ni a los demás, de acuerdo a sus derechos con su condición y con sus 

circunstancias. 

x En cuanto a las personas 

- El respeto debe de considerarse aprendiendo a respetarse, esta es la esfera del 

autodominio. 

- Respetar: que colinda con la paciencia, la actitud del servicio y el 

autodominio. 

- Haciendo que se le respete, es la dimensión de la autonomía y la autoridad. 

- Respeto de l realidad, implica del respeto del yo mismo, de mi condición, de 

mis necesidades, de mis deseos, de mi conciencia, de mi dignidad de ser 

humano. 

b) Autoestima: tiene dos componentes que se relacionan entre sí, uno es la sensación de 

confianza frente a los desafíos de la vida. Esto es la eficacia personal. 

c) Autoconciencia: es la capacidad de vivir conscientemente de si mismo de sus 

elecciones y opiniones. 

d) Autonomía: es la capacidad de pensar, es decir y actuar por si mismo, en pocas 

palabras, vive conscientemente. 
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e) Autodominio: es la capacidad del manejo de nosotros mismos tanto de nuestra 

fisonomía y nuestro espíritu en ambos casos en la medida en que se pueda. 

f) Don de si: entrega de si mismo o propia donación. 

 

Conclusión 

 

El perfeccionamiento gerencial o el adquirir habilidades gerenciales es muy importante y 

necesario para desarrollar un nivel de desempeño competitivo y eficaz dentro de una 

organización ya que los gerentes, ejecutivos y jefes habrán formado mayor conciencia de la 

relevancia del liderazgo en las empresas modernas y las necesidades de desplegar sus 

cualidades personales en este campo. Puesto que habrán seleccionado sus habilidades en la 

toma de decisiones, de la planeación y de la administración de sus recursos mediante una 

mayor visión empresarial de negocios. 

Así mismo, podrán eficiente su desempeño profesional mediante el reconocimiento de una 

filosofía humana y de la aplicación de practicas o habilidades que ayuden a mejorar las 

relaciones interpersonales con el fin de lograr un eficaz equipo de trabajo para el logro de los 

objetivos planeados por la organización. 
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Resumen 

El presente artículo muestra los resultados del estudio de diagnóstico realizado al Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora en lo referente a las prácticas docentes desde 

la óptica de las expectativas del dicente y la oferta laboral de la región Zamora. Se tiene como 

propósito el diseñar propuestas de educación de calidad para el desarrollo humano, para lo 

cual se parte del análisis de los antecedentes de la educación de calidad desde la perspectiva 

de organismos tanto nacionales como internacionales; la identificación de las prácticas 

pedagógicas significativas de los docentes, así como los procesos de gestión educativa de la 

institución objeto de estudio, encaminadas a la formación integral mediante un enfoque 

sistémico. 

 

Palabras Clave: educación de calidad, educación para el desarrollo humano, dicentes, 

docentes, educación superior 

 

Abstract 

This article shows the results of the diagnostic study conducted at the Technological Institute 

of Higher Studies of Zamora in relation to teaching practices from the perspective of the 

expectations of the respondent and the labor supply of the Zamora region. Its purpose is to 

design proposals for quality education for human development, for which it is based on the 

analysis of the background of quality education from the perspective of both national and 

international organizations; the identification of the significant pedagogical practices of 

teachers, as well as the educational management processes of the institution under study, 

aimed at comprehensive training through a systemic approach. 

 

Keywords: quality education, education for human development, speakers, teachers, higher 

education 
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Introducción 

 

La educación ayuda a la persona  

a aprender a ser lo que es capaz de ser. 

Hesíodo. 

 

La Educación Superior en México, cuenta con una gran diversificación en instituciones y 

corrientes educativas, ya sea de índole pública o privada se tienen que regular y normar con 

base a estándares establecidos por la institución a cargo. La Secretaría de Educación Pública, 

se descentraliza y conforma rubros que integran los saberes esenciales por categorías, es 

decir, por ejemplo, a los institutos tecnológicos ya sea federales o descentralizados, los rige 

en materia administrativa para la vigencia y autorización de programas educativos el 

Tecnológico Nacional de México. El CONACYT, por su parte, tiene el firme propósito de 

impulsar la tecnología y la investigación. Otras mientras tanto, enfocan sus esfuerzos en la 

formación de emprendedores. El país se ha caracterizado por las diversas vertientes en la 

formación, Universidades Públicas Federales, Universidades Públicas Estatales, 

Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario, Universidad Pedagógica Nacional, 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Interculturales, Universidad Abierta y a 

Distancia, Centros Públicos de Investigación, y Escuelas Normales Públicas. Lo anterior, 

genera condiciones óptimas para el fortalecimiento educativo en la sociedad mexicana. 

 

Todo país que desea trabajar para despuntar en materia de desarrollo económico, debe de 

iniciar por fortalecer su estructura educativa. Colombia en el documento de educación de 

calidad, el camino para la prosperidad, afirma que el mejor lugar para iniciar a trabajar los 

objetivos de unidad, educación, justicia e integridad, inician precisamente, en las aulas, de 

ahí, es donde se construye la democracia, se forma al ciudadano y es donde se desarrolla el 

crecimiento del ser humano.  

 

ANUIES, (2018), afirma que hoy en día el desarrollo humano en la educación superior, será 

un indicador de calidad, debido a que un mundo globalizado no se distribuye de manera 

equitativa entre las personas y las regiones del planeta, cuando en el mundo se tienen mayores 
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capacidades de desarrollo y bienestar. Este concepto de educación para el desarrollo (ED), 

fue reconocido en el año de 1974 por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como una alternativa para solucionar 

problemas de supervivencia y bienestar de la humanidad, como son la pobreza, la exclusión, 

desigualdad, justicia social, también de “cambio climático y la necesidad de desarrollar 

economías con menores emisiones de carbono” (CEPAL, 2010 p.7), situaciones que durante 

años han sido los principales desafíos que aún persisten en distintos países del mundo. 

 

En el año de 1990, derivado del primer informe del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), este concepto de ED se transforma al de educación para el desarrollo 

humano sostenible (EDHS). El concepto de desarrollo humano (DH), “parte de la idea de 

que hoy en día el desarrollo debe centrarse en la gente y no la gente en el desarrollo, y debe 

dar protagonismo a las personas y a los grupos en vez de quitárselo”, si no hay desarrollo 

humano no es sostenible.  

 

Por ende, la ED se ha convertido en un proceso educativo y de transformación social, que 

permite enfrentar los retos o desafíos de las comunidades, a través de la cooperación solidaria 

y participativa de distintos grupos con acciones o estrategias que promuevan la conciencia 

crítica para cambiar la realidad que acontece en la ciudadanía global, favoreciendo el 

desarrollo humano justo y equitativo y con calidad, para todos los niveles educativos.  

 

Educación de calidad, es un concepto que en las últimas décadas ha generado, grandes retos, 

principalmente en América Latina. Edwards Risopatron (1991), menciona que se convirtió 

en un objetivo principal de la UNESCO y un reto para los planes nacionales de educación, 

desde el año de 1950. Surgiendo a finales del año de 1979 el proyecto principal de educación 

para América Latina y el Caribe, con el objetivo de dar mayor énfasis en mejorar la calidad 

de la educación en la región, durante los años de 1980 al 2000. 
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Marco teórico 

Las instituciones de educación superior son impulsoras del desarrollo; por lo que están 

obligadas de manera solidaria y responsable a contribuir, impulsar y participar con la 

sociedad en dar respuestas a las necesidades a nivel nacional, de forma conjunta con la 

comunidad y el estado. Una de las necesidades principales que requiere México, es que se 

tengan las mismas oportunidades para que todas las personas puedan acceder a una educación 

de calidad con desarrollo humano.  

 

Durante los últimos 50 años, el acceso a la educación terciaria ha pasado del 1% al 26.2% en 

el grupo de jóvenes entre 19 y 23 años de edad. (OCDE, 2010, pág. 22). A pesar de estas 

mejoras en el nivel educativo alcanzado, sólo el 17% de los jóvenes de entre 25 a 64 años de 

edad en México había cursado la educación superior en el 2016, la proporción más baja entre 

los países de la OCDE. Esto es 20 puntos porcentuales abajo del promedio de la OCDE 

(37%), pero más alto que en algunos países socios, tales como Brasil (15%), China (10%), 

India (11%), Indonesia (10%) y Sudáfrica (12%). Asegura que, en lo que respecta a la 

accesibilidad a la educación superior, México sigue con grandes desafíos para que las cifras 

de jóvenes estudiando una carrera profesional aumenten (OCDE, 2017 p. 4)  

 

De acuerdo con los datos anteriores, es muy bajo el número de personas que pueden tener 

acceso a la educación superior. En lugar de aumentar la cifra de jóvenes comparado con los 

datos del año 2010 al año 2016, se tiene una disminución del 9.8%, por lo tanto, sigue 

presentándose como un gran reto para México. Esta situación de acceso a la educación 

superior se encuentra en todos los niveles educativos, provocando que el desarrollo humano 

sea en condiciones de desigualdad e inequidad social y no sostenible.  

 

Pensadores como Korten, (1990), Mesa, 2000; Argibay, Celorio y del Río, 2005, 2009; Boni, 

2005, 2006; Ortega, 2008; Hernández Sánchez (2010); Martínez Alegría 2013, por 

mencionar a algunos de los principales, que dieron pauta a la evolución del pensamiento de 

educación para el desarrollo humano (EDH), movimiento que inicio en los años cincuenta 

con un enfoque caritativo-asistencial, conocido como de primera generación; orientado a la 

sensibilización, para dar paso al paradigma de la modernización, segunda generación; (2ª. 
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generación), hasta los años setenta, el objetivo primordial era la recaudación de fondos. 

Posteriormente entre los años ochenta y noventa surge la 3ª y 4ª generación dirigiendo el 

rumbo hacia la educación global y el desarrollo sostenible, con el objetivo de comprender la 

interdependencia global. Por último, surgió la 5ª generación con el movimiento de educación 

para la ciudadanía global, desarrollo humano, otras alternativas y globalización. El objetivo 

de esta generación que se dio entre los años noventa al dos mil, para promover la conciencia 

ciudadana global y generar procesos de participación ciudadana en la actualidad. (Martínez, 

2014).  

 

Asimismo, Torche, Martínez, Madrid, & Araya (2015), realizaron un estudio en el cual 

indican que el concepto de educación para el desarrollo humano, posee tres determinantes: 

el involucramiento de apoderado, el nivel de formación docente y las condiciones de trabajo 

y que debe abordarse desde tres niveles. El nivel esencial que tiene que ver con el 

compromiso personal y emocional, el vínculo afectivo y el vínculo filial. Consideran que este 

nivel es el primero y más importante ya que aquí los directores y profesores desarrollan un 

vínculo de tipo filial. “Dentro de este componente se mencionan aspectos como la entrega de 

afecto y amor (preocupación afectiva), el cuidado de aspectos psicológicos y también la 

preocupación por necesidades básicas no cubiertas (como alimentación o vestuario)” (p. 

122), el segundo nivel es el valoral-formativo que debe de estar centrado en una educación 

con valores y el desarrollo de habilidades para la vida y el tercer nivel es el instrumental que 

tiene que ver con los logros del aprendizaje y los procesos de gestión, planificación y 

evaluación insititucional. Por ende, este concepto es muy complejo involucra distintos 

componentes y actores para verdaderamente lograr una educación con calidad y requiere que 

se aborde desde distintas dimensiones, principalmente desde la de formación integral para el 

desarrollo humano en todos los niveles educativos.  

 

Sin embargo, no puede haber desarrollo humano si este no es sostenible, motivo por el cual 

se dio la concepción de Desarrollo Humano Sostenible, el cual, se trata de un concepto 

complejo (…) que se basa en tres elementos que representan una triple dimensión: por una 

parte está el Desarrollo, un concepto de apariencia económica, pero que no significa 

únicamente crecimiento económico, sino que, en el contexto, se aplica al desarrollo de las 
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capacidades de cada ser humano en sociedad; Humano, que hace referencia al pilar sobre el 

cual se estructura el desarrollo y finalmente, Sustentable refiriéndose a la vocación de 

perpetuidad fundada en el respeto por elementos sociales, culturales y ecológicos. (Moreno 

Avendaño, Miguel Velasco, & Torres Valdez, 2016, p. 66).  

 

Eizagirre (2006), define el término de educación para el desarrollo, como: “un proceso a 

medio o largo plazo que posibilita la capacitación, formación y puesta en marcha de 

estrategias de actuación con respecto a la realidad global por parte de las personas o grupos 

que participan en ella. Un rasgo que la caracteriza es que impregna e influye sobre cuatro 

dimensiones diferentes: personal, comunidad local, nacional e internacional. Así mismo, es 

un concepto dinámico que va evolucionando con las personas con las que interactúa, bien sea 

en el marco de la educación formal, no formal o informal, (párr. 10). 

 

Por su parte, Jiménez (2011), expresa que se cuenta con dos modelos educativos para el 

desarrollo humano en los que se encuentran los modelos exógenos que están fundamentados 

en teorías psicopedagógicas como el conductismo, el psicoanálisis, cognitivismo y 

humanismo, las cuales poseen una perspectiva reduccionista para lograr un adecuado 

desarrollo humano. También se encuentra el modelo educativo endógeno, mismo que se basa 

en el pensamiento Histórico-Cultural, el cual está soportado en sistemas de ayuda 

pedagógicos desarrollados para aplicar procesos de aprendizaje autónomo y de participación 

social centrado en la persona. Este modelo es pertinente para lograr con éxito una educación 

de calidad para el desarrollo humano.  

 

El concepto de educación de calidad esta ineludiblemente vinculado al de desarrollo humano, 

por lo que resulta importante comprender el concepto de educación de calidad, identificando 

los distintos aspectos que determinan el concepto mismo. Risopatron (1991), expone que este 

concepto, es un significante y no un significado, que no es un concepto que puede aplicarse 

de igual manera, no es neutro ni universal, que el concepto de calidad de la educación es la 

relación entre lo deseable y lo posible. Y para lograrlo requiere de procesos de evaluación 

integral de forma holística que implica el mejoramiento de la calidad, donde colaboren 

distintos actores que deben de aplicar dicho concepto basándose en el enfoque desde el 
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alumno y desde los sujetos sociales que participan, a partir de lo local y educativo. Sugiere, 

que para lograr ese mejoramiento es necesario que las instituciones educativas impulsen 

estrategias de cambio basadas en el desarrollo de la innovación educativa considerando el 

contexto formal e informal.  

 

Muñoz (1992), “considera que la calidad de la educación superior está representada por la 

medida en la que las IES cumplen con las funciones que la sociedad les ha asignado”. (…) y 

que las “IES deben satisfacer los criterios siguientes: a) relevancia (o pertinencia); b) 

equidad; c) eficacia (o efectividad); y d) eficiencia” (citado en Alcántara Santuario, 2007, p. 

24). 

 

Gámez, (2008), señala que las instituciones de educación superior deben de elevar la calidad 

educativa, cuidando la pertinencia y la excelencia, contenidas en las funciones sustantivas 

de: Docencia, Investigación y Extensión, vinculadas con el entorno, mediante la cooperación 

académica, la generación y transferencia de conocimientos, sujetas a un proceso permanente 

de evaluación y que se traduzca al servicio de la comunidad como una nueva función 

fundamental de la universidad.  

 

Por otra parte, García Calderón, (2010), establece que, en Latinoamérica para alcanzar la 

calidad educativa en el nivel de educación superior, es necesario tener en cuenta las siguientes 

tendencias:  

1. Tener alianzas internacionales de educación superior.  

2. Que la percepción de los clientes sea que cada institución educativa es la mejor.  

3. Que los egresados internalicen el concepto del aprendizaje continuo.  

4. Que los profesores se capaciten permanentemente.  

5. Que los profesores realicen investigaciones aplicadas y sean autores de libros.  

6. Emprender la práctica de valores, seguridad y conservación del medio ambiente.  

7. Concretar procesos simples administrativos y de aprendizaje que soportados por 

Tecnologías y sistemas de información.  

8. Programas de aprovechamiento de la diversidad típica del país.  
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Duarte, Flórez, López & Taborda, (2010), afirman que, los beneficios de la calidad en la 

educación superior son para la universidad, sociedad y egresados. Y establece que los 

egresados que salen de una institución educativa con calidad, se verán beneficiados 

principalmente en su inserción y trayectoria laboral, mejores salarios, mayor movilidad 

social, mayor responsabilidad en la toma de decisiones y mejor disposición al aprendizaje 

continuo y mejor calidad de vida. Para la universidad, los beneficios principales son el 

reconocimiento y el prestigio de ser una universidad con calidad, logrando la preferencia de 

la sociedad. Todas las organizaciones requieren, profesionales competentes, capaces de 

aprovechar los recursos, solucionar problemas, administrar adecuadamente, investigar 

permanente y dar un mayor aporte social, o pueden ser empleadores creando sus propias 

empresas y, por tanto, generar fuentes de empleos. 

 

Si lo anterior está acorde a las necesidades actuales que reclama una educación comprometida 

con el desarrollo de personas para la vida y la formación integral, basada en valores 

comunitarios y en favor de los demás. Los estudiantes lograrán una mejor inserción en la 

sociedad del conocimiento, podrán mejorar sus capacidades, con la finalidad de elevar la 

pertinencia y relevancia educativa, en un mundo cada vez más profesional, que se traducirá 

en un crecimiento humano sostenible y exitoso para México. 

 

Descripción del Método 

Esta investigación discurrirá en el paradigma hipotético deductivo; dentro del enfoque mixto, 

ya que integra datos tanto estadísticos, como no numéricos; su diseño es cuasiexperimental, 

ya que se tiene el control de los tópicos propuestos de educación de calidad para el desarrollo 

humano, pero se carece de control respecto a la disponibilidad y percepción del alumno; con 

un alcance que parte del exploratorio, seguido por el descriptivo, continuando con el 

correlacional, para finalizar con el explicativo; es una investigación de tipo longitudinal, ya 

que se evaluará el ciclo escolar, incluyendo el tiempo de preparación; se trabajará con los 

métodos estadístico y experimental; la técnica de investigación es la observación, en la cual 

se emplea como herramienta la guía de observación y la encuesta usando como herramienta 

el cuestionario. El muestreo será probabilístico estratificado, donde se separan los programas 

educativos; para el cálculo del tamaño de muestra se utilizará la cantidad de estudiantes que 
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representan el universo de estudio que corresponden. Para que el muestreo cumpla con las 

características de representatividad, la cantidad de encuestas por IES es proporcional a la 

matrícula proporcionada; para el criterio de suficiencia, se establece la cantidad mínima para 

encuestas efectivas, es decir, encuestas completamente requisitadas y válidas; para el criterio 

de dispersión, se realizará una secuencia de números aleatorios por orden alfabético del 

estudiante al cuál debería aplicarse el instrumento validado por alpha de cronbach para la 

validez y confiabilidad. 

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

 En este trabajo investigativo se obtuvieron los resultados del estudio de diagnóstico 

realizado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora en lo referente a las 

prácticas docentes desde la óptica de las expectativas del dicente y la oferta laboral de la 

región Zamora.  

 

Conclusiones 

Los resultados demuestran las fortalezas y debilidades desde la óptica de los dicentes, 

mismos que manifiestan en un 60% que la calidad educativa es la educación con los 

programas actualizados, que soluciones los problemas de la oferta laboral y que es impartida 

por profesores bien preparados. Como humanismo el 70% remite al respeto y ayuda a las 

personas. El 100% ignoran que es inclusión educativa. El 90% se refiere a igual educación 

para todos y ser accesible. En cuanto características de una educación humanista destacan: 

educación con valores, educación ética, educación con respeto a la diversidad cultural y 

niveles socioeconómicos. 

 

Recomendaciones 

Este estudio en el cual sólo se identifican las estrategias de intervención institucionales 

relacionadas a la formación de desarrollo humano, se logran detectar las fortalezas y 

debilidades en la formación académica técnica e integral, en un ambiente de calidad 

educativa Se tiene como propósito el diseñar propuestas de educación de calidad para el 

desarrollo humano, para lo cual se parte del análisis de los antecedentes de la educación de 
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calidad desde la perspectiva de organismos tanto nacionales como internacionales; la 

identificación de las prácticas pedagógicas significativas de los docentes, así como los 

procesos de gestión educativa de la institución objeto de estudio, encaminadas a la formación 

integral mediante un enfoque sistémico. 
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Apéndice 

 

 
Cuestionario exploratorio de educación de calidad para el desarrollo humano. 

La información es confidencial y de carácter académico, forma parte de los trabajos de la Red Delfín 
Educación de calidad para el desarrollo humano en marco de la mesa de investigación innovación 
para la educación. 

Sexo  

___Mujer 

___Hombre 

___Otro 

___Prefiero no responder 

Institución educativa en la que labora o estudia 

___________________________________________________________________________________
_____ 

Lugar de residencia (ciudad, estado (departamento o provincia) y país) 

___________________________________________________________________________________
_____ 

Último grado de estudios 

      ___Sin estudios 

___Educación básica 

___Educación media superior 

___Licenciatura 

___Maestría 

___Doctorado 

Seleccione la opción que mejor describa sus actividades laborales 

 ___Investigador y docente 

 ___Únicamente docente 

 ___Administrativo 

 ___Personal de mantenimiento 

 ___Directivo (rector, director de unidad o líder de una IES) 

 ___Estudiante 

 ___Otro 

En caso de tener estudios de licenciatura ¿cuál es el título de la misma? Ejemplo, Licenciada en 
Educación 

___________________________________________________________________________________
___ 
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Resumen 

Este trabajo, tiene como objetivo mostrar opciones de uso de plataformas virtuales como 

herramienta para la capacitación en los diversos municipios de Michoacán, partiendo del 

análisis de la metodología y herramientas que utiliza la Dirección de Fortalecimiento y 

Desarrollo Municipal para impartir sus capacitaciones. Se presentan las funciones, ventajas 

y desventajas de los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS, Learning Management 

System) libres más usados, que bien podrían acercar la información necesaria, capacitación 

en tiempo real, así como ahorro en dinero y tiempo de traslado, flexibilidad en los horarios 

para tomar la capacitación y contacto en línea y tiempo real con los funcionarios públicos. 

 

Palabras Clave: LMS, capacitación, municipios de Michoacán 

 

Abstract  

This work aims to show options for the use of virtual platforms as a tool for training in the 

various municipalities of Michoacán, based on the analysis of the methodology and tools 

used by the Directorate of Strengthening and Municipal Development to deliver their 

training. The functions, advantages and disadvantages of two free Learning Management 

Systems (LMS), which could bring the necessary information, real-time training, as well as 

savings in money and transfer time, flexibility in the presentation, are presented schedules to 

take the training and contact online and in real time with public officials 

 

Keywords: LMS, Upgrade, Michoacán municipalities 

 

 

Introducción 

 

¿Qué son los Sistema de Gestión del Aprendizaje? 

Las plataformas virtuales (LMS) Learning  Management  System  o  Sistema  de Gestión del 

Aprendizaje; es un software instalado generalmente en  un  servidor  web  (puede  instalarse  

en  una  intranet),  que  se emplea  para  crear,  aprobar,  administrar,  almacenar, distribuir  

y gestionar  las  actividades  de  formación  virtual   como las B- Learning (Blended Learning), 
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que son la convergencia de las características de la formación presencial con las 

características de las TICs aplicadas a la formación E - Learning (Aprendizaje Virtual) y M 

– Learning (Aprendizaje Movil. Aprendizaje virtual desde cualquier lugar, en cualquier 

momento, en los dispositivos móviles), que son asíncronas e implican la participación 

autónoma de profesores y estudiantes desde la distancia. (Poon, 2013). 

 

Las plataformas LMS son espacios virtuales de aprendizaje orientados a facilitar la 

experiencia de capacitación a distancia. 

 

Este sistema permite la creación de «aulas virtuales» donde se produce la interacción entre 

tutores y alumnos. También se pueden hacer evaluaciones, intercambiar archivos y participar 

en foros y chats, además de otras muchas herramientas adicionales (Torres, 2013). 

 

LMS  pueden  ser  de  tres tipos: de uso comercial (o propietario), de software libre y en la 

nube. Hablar de software libre (Open Source) es hacer referencia a la libertad de los usuarios 

para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; lo cual no implica el 

concepto de gratuidad. (Belloch, 2009). 

 

En función del costo de adquisición, encontramos: 

A) Las plataformas LMS bajo licencia. 

B) Las plataformas LMS como recurso educativo abierto. 

 

Beneficios de las plataformas LMS 

De acuerdo con Torres (2013), entre sus múltiples ventajas que tienen los plataformas LMS, 

se destacan las siguientes: 

 

Permiten estudiar en cualquier momento el lugar, anulando el problema de las distancias 

geográficas o temporales y ofreciendo una gran libertad en cuanto a tiempo y ritmo de 

aprendizaje. 
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Posibilitan la capacitación de las personas con máxima flexibilidad y costos reducidos. 

 

Para su uso no se precisan grandes conocimientos (únicamente un nivel básico del 

funcionamiento de Internet y de las herramientas informáticas). 

 

Posibilita un aprendizaje constante y actualizado a través de la interacción entre tutores y 

alumnos.  

 

Características de las Plataformas LMS 

Las ocho características que según Clarenc (2013), que deberían cumplir todas las 

plataformas de e-Learning son: 

 

Interactividad 

Se relaciona con la conversación bidireccional entre receptor y emisor. El receptor elige 

la parte del mensaje que le interesa, el emisor establece qué nivel de interactividad le dará 

a su mensaje y el receptor decidirá cómo utilizar esa interactividad.  

 

Flexibilidad 

La flexibilidad es una condición que posee algo material o inmaterial, referida al poder sufrir 

adaptaciones a los cambios, a ser maleable. Cuando un LMS ofrece flexibilidad, la 

plataforma no se mantiene rígida a los planes de estudio, sino que puede adaptarse tanto a la 

pedagogía como a los contenidos adoptados por una organización. 

 

Escalabilidad 

Se refiere a la propiedad de aumentar la capacidad de trabajo de un sistema, sin comprometer 

por ello su funcionamiento y calidad habituales. Es decir, poder crecer sin perder la calidad 

en sus servicios. En un LMS, la escalabilidad permite que la plataforma pueda funcionar con 

la misma calidad, independientemente de la cantidad de usuarios registrados y activos. 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 934



Estandarización 

Por medio de un estándar se garantiza el funcionamiento y acoplamiento de elementos que 

fueron generados independientemente. Es importante que un LMS ofrezca estandarización, 

a los efectos de poder utilizar cursos y/o materiales que hayan sido realizados por terceros. 

 

Usabilidad 

Se refiere a la rapidez y facilidad con que las personas realizan tareas propias mediante el 

uso de un producto, y se logran objetivos específicos con: 

- Efectividad: para que los usuarios logren los objetivos con precisión y plenitud. 

- Eficiencia: se refiere a los recursos empleados para lograr la precisión y plenitud. 

- Satisfacción: es el grado de complacencia con el uso del producto. 

- Son los usuarios de las plataformas los que determinan su usabilidad. 

 

Funcionalidad 

La funcionalidad de un LMS se refiere a las características que permiten que una plataforma 

sea funcional a los requerimientos y necesidades de los usuarios, y está relacionada a su 

capacidad de escalabilidad. 

 

Ubicuidad 

La tecnología nos permite estar presentes en diferentes lugares al mismo tiempo, tener la 

información disponible a cualquier hora y en cualquier lugar, porque los dispositivos 

tecnológicos modifican la manera de acceder a la información y conocimiento. 

 

Persuabilidad 

La capacidad que tiene de una plataforma de convencer, fidelizar o evangelizar a un usuario 

a través de su uso. Es decir, la capacidad de convertirlo en un potencial cliente (Persuadir 

para convertir). 
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Plataformas más utilizadas 

En el mercado existe gran cantidad de opciones LMS, de acuerdo con (Medved, 2015) la 

plataforma de aprendizaje de código abierto más usada. Moodle (14 %), le siguen, pero con 

distancia, SumTotal (8 %) y Cornerstone y Blackboard que ocupan la tercera posición con 

un 7 %, como lo muestra la Ilustración, esta última es bajo licencia, lo que indica un costo. 

 

 

Ilustración 1 LMS más utilizadas en el mundo 

 
  

Fuente: Medved, J. (2015). LMS Industry User Research Report. Recuperado el 22 de 

septiembre de 2017, http://www.capterra.com/learning-management-system-software/user-

research 

 

Plataformas LMS con recurso educativo abierto más utilizadas 

Dentro de las mejores plataformas e-learning de código abierto encontramos Moodle la 

plataforma de LMS con código abierto más conocida y utilizada. Se trata de la plataforma 

con más prestigio a nivel mundial, siendo escogida tanto por universidades como por centros 

de formación o empresas (ComunicaWeb, 2019). 

 

Dentro de sus principales características encontramos que integran herramientas 

colaborativas externas tales como foros, wikis, chats y blogs. Versión en español. La mayor 
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ventaja de Moodle es su interfaz sencilla que hace de esta plataforma un sistema de fácil 

aprendizaje, tanto para docentes como para alumnos.  

 

Algunas de las grandes ventajas que tiene Moodle es el costo nulo de la licencia para el uso. 

Escalable a cualquier tamaño de usuarios. Basado en web, por lo que puede accederse a él 

desde cualquier lugar del mundo. Con una interfaz compatible con dispositivos móviles 

(Moodle, 2019). 

 

Canvas LMS, lo que diferencia a Canvas de otros LMS de código abierto es que este 

funciona 100% en la nube, es decir, no hace falta alojarlo en ningún servidor. Canvas 

funciona de una forma muy visual e intuitiva. Dispone de una versión más enfocada al sector 

empresarial, Canvas Network, y, una opción gratuita para profesores (Canvas, 2019). 

 

Chamilo LMS es una plataforma e-learning que, al igual que Moodle, también dispone de 

una interfaz sencilla y fácil de usar. Una plataforma muy joven que nace en el 2010. Cuenta 

con un gran número de herramientas encaminadas a facilitar el aprendizaje entre las que se 

encuentra la herramienta de creación de wikis, espacios para trabajo en grupo con recursos 

colaborativos grupales, blogs de aula con tareas asignables, foros puntuables, red social 

interna para el fomento del intercambio informal de conocimiento, sistema de calificaciones 

mixto (virtual-presencial), fichas de alumno con seguimiento detallado y posibilidad de 

control de faltas de asistencia, sistemas de evaluación y corrección online, herramientas para 

la creación de tareas, seguimiento de las mismas, corrección y asignación de puntuaciones; 

todo ello acompañado, por supuesto de las herramientas ya presentes en cualquier sistema de 

este tipo (chat, documentos, glosarios, enlaces, anuncios, etc.) (Chamilo, 2019). 

 

Google Classroom, es una alternativa de plataformas e learning que trabaja en la nube, es 

un servicio gratuito que permite a los profesores conectarse con los alumnos en línea. 

Cualquier persona con una cuenta de Google puede usar este servicio. Los maestros pueden 

crear y administrar clases en línea, cargar material de estudio, crear y calificar tareas, y 

compartir comentarios y calificaciones. Los estudiantes pueden usar este servicio para 

acceder y usar material de aprendizaje, interactuar con el maestro y otros estudiantes, enviar 
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sus tareas y recibir comentarios y calificaciones. Los administradores pueden crear múltiples 

clases en su dominio, asignar maestros y estudiantes a estas clases y realizar un seguimiento 

del trabajo en las clases de su dominio (Philipose & Rajagopal, 2018). 

Principales desafíos 

 

Capacitación 

Albizu y Landeta (2007), menciona que las organizaciones se encuentran inmersas en un 

mundo lleno de cambios, en donde las tecnologías evolucionan rápidamente y los recursos 

se vuelven escasos, acrecentando la necesidad de comprender aquello que influye sobre la 

productividad de los individuos en el trabajo. Las instituciones y sus directivos son 

desafiados de diversas maneras y de forma continua por la sociedad, que en general espera 

cada vez más el alto rendimiento. 

 

La capacitación se ocupa de la adecuación y actualización de las competencias del personal, 

así como de su crecimiento profesional; todo ello en función de las necesidades de la empresa  

 

Esta función objetivo supone, por tanto, llevar a cabo un conjunto de procesos organizados 

mediante los cuales adquirir conocimientos teóricos, técnicos y prácticos, contribuyendo al 

desarrollo de los profesionales en el desempeño de su actividad (Orgambídez, et al, 2011).  

Así pues definimos capacitación, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

[S.T.P.S.]. (2013), la capacitación es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y 

desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una función 

laboral o conjunto de ellas. 

Sin embargo, con frecuencia nos encontramos con que los programas de capacitación no 

producen el impacto esperado en la organización. Muchos son los problemas, como son de 

orden pedagógico, metodológico, de contenido, etc. (Guiñazú, 2004). Por ello para que la 

capacitación produzca los efectos deseados debe cumplir ciertos requisitos y respetar 

objetivos, además de una evaluación constante (Solano, A. 2012). 

Los objetivos principales a respetar, según Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

[S.T.P.S.]. (2013) son: 

• Fomentar el desarrollo integral de los individuos y en consecuencia el de la empresa. 
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• Proporcionar conocimientos orientados al mejor desempeño en la ocupación laboral. 

• Disminuir los riesgos de trabajo. 

• Contribuir al mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad de las empresas. 

 

Modalidades de Capacitaciones 

Son diversas las formas en que el personal puede ser capacitado. Es preciso evaluar cuál de 

ellas es la más idónea para los objetivos del proceso. El Centro de Capacitación Integral de 

Panamá (2019), clasifica las siguientes modalidades de capacitación: 

 

Capacitación Presencial: Las capacitaciones o formaciones presenciales, son las 

tradicionales, donde los interesados se reúnen con un facilitador para la explicación del tema 

y el debate personal. 

Este esquema tradicional, sin embargo, puede ser flexible desde el punto de vista de la 

adaptación a la realidad de cada participante o de la organización, con contenidos, ejercicios 

prácticos y tratamientos de experiencias sobre la base de situaciones reales. 

 

En la capacitación presencial se puede dar una retroalimentación más dinámica, pues los 

participantes pueden tratar en simultáneo un tema específico y recibir rápidamente los aportes 

de los otros participantes incluyendo del tutor. 

 

Capacitaciones Hibridas o Mixtas: El aprendizaje mixto, híbrido o combinado (Blended 

Learning), permite combinar los diversos componentes de las nuevas tecnologías con 

componentes de metodologías tradicionales de enseñanza-aprendizaje presencial y de 

formatos instruccionales de aprendizaje a distancia o e-learning. Dicho en otras palabras, el 

aprendizaje combinado, no es otra cosa que la habilidad de combinar elementos de 

capacitación e instrucción de aprendizaje a distancia en vivo y autónomo, y servicios de 

aprendizaje avanzados que dan soporte de manera tal que proveen de un aprendizaje a la 

medida. 

 

Capacitación Online O E-Learning: Se les llama capacitaciones virtuales por oposición a 

las presenciales, es decir, a las que requieren la presencia del alumno en el salón. Se 
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caracterizan por emplear íntegramente recursos de las tecnologías de la información, en 

especial internet. Mediante una PC, una laptop, una tablet e incluso un Smartphone es posible 

conectarse en línea con los instructores y recibir las clases, intervenir en clase, rendir 

exámenes, entregar trabajos, etc. 

 

Otra característica es su asincronía, es decir, que cada participante ingresa al salón virtual de 

acuerdo a su disponibilidad de tiempo, sin horarios rígidos. Se trata de una formación 

personalizada, en la cual cada uno avanza a su propio ritmo. Esto es ventajoso cuando se ha 

definido una necesidad de capacitación individual. 

 

Pero también existen capacitaciones virtuales grupales, en las cuales cada participante debe 

respetar el ritmo establecido por el capacitador para que todos avancen en forma simultánea 

participen en los trabajos en equipo. (CCI, 2019) 

 

Capacitación Municipal en Michoacán 

La Ley de los Trabajadores al Servicio del estado de Michoacán de Ocampo y de sus 

Municipios (2018), en su CAPITULO VI.  Artículo VI. Menciona que es obligación de las 

instituciones, impartir cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo y en el Capítulo 

VII. Artículo VIII. Dice que es obligación de los trabajadores asistir a los cursos de 

capacitación y adiestramiento laborales, así como de sensibilización para el respeto y 

fomento de los derechos humanos, para mejorar su preparación y eficiencia. 

 

Para el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2019), la 

capacitación del personal municipal es un proceso continuo y permanente de enseñanza y 

actualización de los servidores públicos mediante la transmisión de conocimientos, que 

contribuyan al ejercicio de un cargo o puesto de una organización o institución determinada. 

 

Dentro de la administración municipal es la herramienta de actualización y mejoramiento de 

los conocimientos, habilidades y aptitudes de los servidores públicos en el cumplimiento de 

las tareas y funciones que tienen asignadas. 
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La capacitación es uno de los medios que tiene la autoridad municipal para formar equipos 

de trabajo en la administración del municipio y atender correctamente las demandas y 

requerimientos de la comunidad. De esta manera se garantiza entre otras cosas: la 

actualización de conocimientos específicas sobre técnicas administrativas en forma integral 

a nivel personal y colectiva de los servidores públicos, el cambio de actitudes negativas por 

otras de cooperación y compromiso en la función pública, además el mejoramiento del 

trabajo administrativo y de los trámites y gestiones que se desarrollan al interior del 

Ayuntamiento en todas y cada una de las dependencias de la administración municipal.  

 

De igual manera el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2019), 

menciona en su guía técnica N° 17 que los beneficios de la capacitación de los servidores 

públicos se encuentran en los siguientes aspectos de la vida municipal: 

 

Trabajo administrativo. - En este aspecto la capacitación aporta beneficios en las técnicas 

y procedimientos del trabajo cotidiano desarrollado en la administración municipal, 

mejorando las habilidades y conocimientos del personal en las áreas fundamentales del 

ayuntamiento, tales como obras y servicios públicos, tesorería, servicios al público, seguridad 

pública y recursos materiales. 

 

Desarrollo de personal. - Tanto a nivel individual como colectivo la capacitación mejora el 

nivel cultural y administrativo del personal, permitiéndole una motivación y compromiso 

particular con su trabajo, con la institución municipal y en el cumplimiento de la función 

pública con un alto sentido de responsabilidad social. 

 

Ambiente de trabajo. - Mediante la capacitación, las relaciones entre los funcionarios 

superiores y el personal encuentran un adecuado ambiente de trabajo, ya que se comprende 

mejor la ubicación de cada servidor público en un determinado puesto con sus respectivas 

funciones y obligaciones, lo cual evita abusos de autoridad y mejora la coordinación y el 

cumplimiento de los derechos y responsabilidades tanto del trabajador como de los 

funcionarios municipales, y a su vez, se logra la integración efectiva de grupos de trabajo. 
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Atención al público. - Uno de los principales beneficios que aporta la capacitación es el 

mejoramiento de los servicios de la administración municipal a la comunidad, ya que 

favorece la motivación del empleado para atender con mayor eficacia los requerimientos que 

presenta la población ante el ayuntamiento(INAFED, 2019). 

 

Michocán de Ocampo 

El Estado de Michoacán de Ocampo, representa el 2.99% del territorio nacional, consta de 

113 municipios, incluyendo Cheran, municipio autonómico, como se muestra en la 

Ilustración 2.  

 

Cuenta con una 4,584,471 habitantes, distribuidos en 69% urbana y 31% rural (Cuéntame, 

2019), así como 10 regiones en las que está dividido como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Municipios que conforman cada una de las regiones del estado de Michoacán 

Región Municipios 

I Lerma – Chapala 

Briseñas, Chavinda, Ixtlán, Jacona, 

Jiquilpan, Marcos Castellanos, Pajacuarán, 

Purépero, Cojumatlán de Régules, Sahuayo, 

Tangamandapio, Tangancícuaro, 

Tlazazalca, Venustiano Carranza, Villamar, 

Vista Hermosa y Zamora 

II Bajío 

Angamacutiro, Coeneo, Churintzio, 

Ecuandureo, Huaniqueo, Jiménez, Morelos, 

Numarán, Panindícuaro, Penjamillo, La 

Piedad, Puruándiro, Tanhuato, Yurécuaro, 

Zacapu, Zináparo y José Sixto Verduzco. 

III Cuitzeo 

Acuitzio, Álvaro Obregón, Copándaro, 

Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Huandacareo, 

Indaparapeo, Morelia, Queréndaro, Santa 

Ana Maya, Tarímbaro y Zinapécuaro.   
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IV Oriente 

Angangueo, Aporo, Contepec, Epitacio 

Huerta, Hidalgo, Irimbo, Juárez, Jungapeo, 

Maravatío, Ocampo, Senguio, Susupuato, 

Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, 

Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Zitácuaro 

V Tepalcatepec 

Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Cotija, 

Parácuaro, Peribán, Los Reyes, 

Tepalcatepec, Tingüindín y Tocumbo 

VI Purépecha 

Charapan, Cherán, Chilchota, Nahuatzen, 

Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Tancítaro, 

Taretan, Tingambato, Uruapan y 

Ziracuaretiro. 

VII Pátzcuaro – Zirahuén 

Erongarícuaro, Huiramba, Lagunillas, 

Pátzcuaro, Quiroga, Salvador Escalante y   

Tzintzuntzan. 

VIII Tierra Caliente 
Carácuaro, Huetamo, Madero, Nocupétaro, 

San Lucas, Tacámbaro y Turicato. 

IX Sierra - Costa 

Aquila, Arteaga, Coahuayana, Coalcomán 

de Vázquez Pallares, Chinicuila, Lázaro 

Cárdenas y Tumbiscatío. 

X Infiernillo 
Ario, Churumuco, Gabriel Zamora, La 

Huacana, Múgica, y Nuevo Urecho. 

Fuente: Elaboración propia con base en literatura. 
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Ilustración 2 Divisiones Municipales de Michoacán de Ocampo 

 
Fuente: Cuéntame. (2010). División Municipal Michoacán de Ocampo. Retrieved October 

11, 2019, from 

http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/entidades/div_municipal/michmpioscolor.pdf 

 

Fundamentos legales que le dan identidad a los Municipios 

La Constitución Política del Estado Libre y soberano del Michoacán de Ocampo, en su Título 

Quinto de los Municipios del Estado, en el Artículo 111, que al pie dice: 

 

“El Estado adopta como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa el Municipio Libre. Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones de esta 

Constitución y de la legislación reglamentaria respectiva” 

 

La misma Constitución en su Artículo 112 hace mención sobre su administración y 

representación, que al pie dice: 

 

“Cada Municipio será representado y administrado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa que debe residir en la cabecera que señala la Ley y no habrá ninguna autoridad 

intermedia entre éste y el Gobierno del Estado”. 
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Así como en su Artículo 123, en el me menciona sus facultades y obligaciones de los 

Ayuntamientos y que al pie dice: 

 

I. Representar jurídicamente al municipio;  

II. II. Administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor y, en todo caso: 

 

a) Percibir las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, sobre la propiedad 

inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así 

como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles (Michoacán, 1998). 

 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, (2018) publicada en la 

Sección Décima del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 31 de diciembre de 2001, 

en su Capítulo I, Del Objeto de la Ley, señala: 

 

“Artículo 2º.  El Municipio Libre es una entidad política y social investida de personalidad 

jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno; se constituye 

por un conjunto de habitantes asentados en un territorio determinado, gobernado por un 

Ayuntamiento para satisfacer sus intereses comunes”. 

 

Para acotar esta investigación, nos centraremos en una de las áreas más importantes y 

delicadas de los municipios, que deben contar con una constante actualización, ya que es uno 

de las áreas más vigiladas, la Tesorería. 

 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo (2000), en su Capítulo V, dice 

que La Tesorería Municipal dependerá directamente del Presidente Municipal y tendrá las 

siguientes atribuciones: 
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I. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás 

contribuciones municipales, así como las participaciones federal y estatal y los 

ingresos extraordinarios que se establecen a favor del municipio; 

 

II. Elaborar el proyecto de Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal y someterlo a 

consideración del Ayuntamiento; 

III. Elaborar el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal y someterlo a 

consideración del Ayuntamiento; 

IV. Cumplir y hacer cumplir los convenios de coordinación fiscal que signe el 

Ayuntamiento; 

V. Ejercer el Presupuesto de Egresos, llevar la contabilidad general, el control del 

ejercicio presupuestal y efectuar los pagos de acuerdo a los programas y 

presupuestos aprobados; 

VI. Ejecutar los programas que le corresponden, en el contexto del Plan Municipal de 

Desarrollo; y, 

VII. Las demás que establecen esta Ley, Bando de Gobierno Municipal, los 

Reglamentos Municipales y las demás disposiciones aplicables. 

 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

Existen varias dependencias gubernamentales que ofrecen capacitación al personal de los 

municipios, entre ellos encontramos al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal  antes conocido como Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal antes 

Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN), dentro de sus funciones de 

capacitación está el programar, organizar y realizar cursos de capacitación y de actualización 

sobre temas administrativos y sobre las potencialidades naturales, así como de los recursos 

materiales y humanos con que cuentan los municipios del Estado, dirigidos a los servidores 

públicos municipales, que promuevan su profesionalización y el desarrollo de los municipios 

de Michoacán (Gobierno de México, 2019) 
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En este sentido, la dependencia implementó el Programa Especial de Fortalecimiento para el 

Desarrollo de los Municipios del Estado, el cual se fundamenta en cinco ejes: Capacitación; 

Asesoría; Gestoría; Investigación; y Administración. 

 

Dichos ejes sirven como guía para orientar la asistencia al desarrollo de los municipios, de la 

mano de las políticas establecidas por el Ejecutivo, en el Plan de Desarrollo Integral del 

Estado de Michoacán 2015-2021 (Gobierno del Estado de Michoacán, 2015), y en el Plan 

Nacional de Desarrollo.  Dicha dependencia ha ofrecido 216 cursos durante el último trienio. 

 

En la página oficial de CDEMUN, se encuentra el calendario de capacitaciones municipales 

que se muestra en la Ilustración 2. Cabe señalar que ya no es su página oficial, ya que ahora 

dependen de la Secretaría de Gobierno y no cuentan con un sitio web propio. Sin embargo, 

siguen utilizando la del CDEMUN para tener ahí los contenidos de las capacitaciones que 

imparte. 

 

De acuerdo con una entrevista que se tuvo con la Jefa de Capacitación de la Dirección de 

Fortalecimiento y Desarrollo Municipal. Informó que las capacitaciones se realizan en su 

mayoría en la ciudad de Morelia, o bien por Regiones, argumentando que la principal causa 

por las que se realizan en aquí, en nuestra ciudad, es por la falta de presupuesto. 

 

Las Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal, realiza convenios con diferentes 

dependencias para que dichas dependencias lleven a cabo las capacitaciones. Así pues, la 

dependencia que de la capacitación es la encargada de dar seguimiento a las dudas que surjan 

después del curso.  

 

Dado que la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal es de nueva creación, aún 

no cuentan con un manual de procedimientos para llevar a cabo los cursos. 
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Ilustración 3 Calendario de Capacitaciones Municipales 

 
Fuente CEDEMUN. (2018). Capacitaciones Municipales. Retrieved October 11, 2019, from 

http://cedemun.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/13484-CEDEMUN-

CAPACITACIONES.pdf 

 

La expansión del internet, las redes sociales, las tecnologías innovadoras, han comenzado un 

viaje electrónico que va desde un negocio, hasta los gobiernos, las funcionalidades y 

personalización de cada teléfono inteligente, el uso intensivo de productos multimedia, nos 

lleva a un desafío que nos obliga a enfrentarnos a las demandas y retos que impone el 

vertiginoso crecimiento tecnológico 

 

 

Descripción del Método 

Este trabajo tiene un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) predominantemente 

cualitativo, del tipo no experimental de corte transversal y tiene un tipo de investigación 

exploratorio y descriptivo.  

 

El alcance de la investigación que realizamos fue de tipo: empírico, observacional, 

descriptivo y transversal.  

 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental y transversal ya que se recopilaron 

datos una sola vez, en un solo momento y en un tiempo único.(Hernández Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010). 
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El universo de estudio fueron 113 Tesorerías de los Municipios de Michoacán de Ocampo, 

de estos, se obtuvo respuesta de 112. 

Se realizó una encuesta vía telefónica, ya que es complicado asistir a todas la Tesorerías de 

los municipios de nuestro estado. La cual contiene preguntas de respuesta corta y solamente 

dos de estas con opciones de respuesta con escala. 

 

Tabla 2  Ítems encuesta   

1.        ¿Cuentan con computadoras para realizar sus actividades laborales? 

2. ¿Cuentan con acceso a Internet en las oficinas de la Tesorería? 

3. ¿Cómo considera que el servicio de internet con el que cuenta la Tesorería? 

4. A lo largo de 1 año, ¿Cuántas capacitaciones ha recibido el personal? 

5. Principales razones por la que no reciben la capacitación necesaria: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

Se realizaron llamadas a las Tesorerías Municipales de 113 municipios, para conocer la 

situación real de sus condiciones, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

1. ¿Cuentan con computadoras para realizar sus actividades laborales? 

Se obtuvo respuesta de 112 municipio y el 100% de estos, cuenta con computadoras 

funcionales. 

 

2. ¿Cuentan con acceso a Internet en las oficinas de la Tesorería? 

El 100 % de las oficinas cuentan con acceso a internet, así como otros espacios públicos con 

acceso de la red México Conectado. 

 

3. ¿Cómo considera que el servicio de internet con el que cuenta la Tesorería? 
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A esta pregunta, 70 de las tesorerías municipales, respondieron que consideraban estable el 

internet con el que contaban en sus oficinas 29 de estos consideraron que el servicio con el 

que cuentan de internet es regular y 12 que era malo. 

 

Gráfica 1 Percepción sobre la calidad del servicio de internet con el que cuentan las 

tesorerías municipales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4. A lo largo de 1 año, ¿Cuántas capacitaciones ha recibido el personal? 

 

Dentro de esta pregunta, fueron 34 los municipios que respondieron que han recibido hasta 

3 capacitaciones durante 1 año, en ellos se encuentran los siguientes municipios, los cuales 

muestro en orden de acuerdo a sus regiones: Briseñas, Chavinda, Ixtlán, Pajacuarán, 

Tangamandapio, Venustiano Carranza, Churintzio, Tanhuato, Yurécuaro, Zináparo, 

Indaparapeo, Santa Ana Maya, Zinapécuaro, Aporo, Epitacio Huerta, Irimbo, Senguio, 

Tiquicheo de Nicolás Romero,  Tzitzio, Aguililla, Tepalcatepec, Tingüindín, Cherán, 

Nahuatzen, Tancítaro, Ziracuaretiro, Salvador Escalante, Nocupétaro, San Lucas, 

Tacámbaro, TuricatoArteaga, Chinicuila, Tumbiscatío y Churumuco. 

 

63%, 62%

26%, 26%

12%, 12%

Estable

Regular

Poco Estable
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Los que han recibido la mayor capacitación en las Tesorerías, han sido los Municipios de 

Apatzingán, La Piedad, Zamora, Uruapan y Morelia. 

 

Gráfica 2 Porcentaje de Tesorerías de los Municipios que han recibido capacitación en 

1 año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. Principales razones por la que no reciben la capacitación necesaria: 

 

En todas las entrevistas se coincidió en 2 grandes limitantes, la principal es la falta de 

presupuesto. 

 

Por otro lado, los funcionarios y empleados no cuentan con la capacitación necesaria para 

aprovechar las ventajas de las TIC y sólo una pequeña parte de empleados, especialmente de 

las nuevas generaciones, sabe utilizarlas, por lo que el resto, aunque cuenten con 

computadoras es mínimo el provecho que obtiene de ellas. 

 

 

 

30%, 30%

65%, 66%

4%, 4%

Menos de 3

Menos de 5

Más de 5
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Dado que en lo general una de las principales razones que presenta las Tesorerías de los 

municipios del estado de Michoacán de Ocampo, es la falta de recursos económicos para que 

sus empleados puedan recibir la cantidad adecuada de cursos de capacitación, se propone el 

uso herramientas tecnológicas, como son los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS 

Learning Management System). 

 

Conclusiones 

El estado de Michoacán de Ocampo, está conformado por 113 municipios, que cuentan con 

patrimonio propio y autonomía para su gobierno. La administración de sus recursos es una 

de las actividades más importantes, razón por la cual deben contar con controles adecuados, 

ya que esto permitirá establecer procedimientos, protocolos, organizar información 

financiera que les permitirá tomar las mejores decisiones para el uso adecuado de sus recursos 

y permitirá la transparencia de la función pública. 

 

En las tesorerías municipales se pueden abarcar temas de gran ayuda para el quehacer diario 

como bien podría ser:  

9 Contabilidad 

9 Presupuesto 

9 Contabilidad gubernamental 

9 Cuentas 

9 Sistema de evaluación del desempeño 

9 Finanzas públicas 

9 Cuenta pública 

9 Patrimonio contable 

9 Sistema informático de contabilidad 

 

Para poder lograr estos es necesario contar con la constante actualización profesional, dentro 

de estos está el uso de herramientas tecnológicas que coadyuvan en el quehacer de esta 

importante activas que deben realizar sobre todo las Tesorerías de los municipios. 
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En los municipios más alejados se pudo observar que son los que cuentan con mayor 

restricción en el acceso a la tecnología y la capacitación.  

 

La propuesta del uso de Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS), que no tendrían costo 

alguno ni para los municipios, ni para los capacitadores, es una opción para disminuir las 

causas que impiden una constante capacitación. 

 

La parte más interesante sería garantizar la capacitación de ambas partes, tanto empleados de 

las Tesorerías de los municipios, como los facilitadores de los cursos de capacitación, para 

que cuenten con los conocimientos mínimos necesarios del uso de la computadora y 

navegación en internet. 

 

Otros de los grandes desafíos será la elección de que plataforma utilizar. En este trabajo se 

muestran las principales características de las más usadas. De acuerdo a la experiencia con 

que se cuenta, se podría sugerir el uso de Google Classroom, ya que sólo se requiere contar 

con una cuenta de correo electrónico de Google y es muy sencilla e intuitiva. Moodle ofrece 

mayores y mejores recurso, pero podría ser un conflicto para los usuarios que tengan pocos 

conocimientos de las herramientas tecnológicas. 

 

Es importante mencionar que este trabajo la primera etapa de un proyecto de investigación. 
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Resumen 
Esta investigación toma como caso práctico a la empresa Moreliana de desarrollo de 

software llamada INOWEBS. Esta empresa se encarga de desarrollar soluciones 

tecnológicas para cubrir los requerimientos relacionados a documentos electrónicos con 

validez oficial ante el SAT y dentro de estos desarrollos se encuentra la contabilidad 

electrónica. Se analiza y rediseña el sistema generador-validador de pólizas contables, bajo 

la metodología de reingeniería de procesos adoptada por Michael Hammer y James Champy 

(Champy, 2001).  

El sistema toma un archivo de texto que se valida y pasa a un proceso llamado 

serialización, que consiste, en tomar un esquema (XSD) establecido por el SAT y a partir 

de este generar los archivos de tipo XML (Lenguaje de Marcas Extensible) utilizando el lenguaje 

de programación Python y la serialización de Visual Basic .NET. El sistema es capaz de leer, 

validar y generar un archivo XML de manera fácil y rápida. 

Palabras clave: Reingeniería de procesos, serialización, validación, tiempo de ejecución. 

Abstract 

This investigation takes as a practical case the local software development company called 

INOWEBS. This company is responsible for developing technological solutions to meet the 

requirements related to electronic documents with official validity before the SAT and 

within these developments is electronic accounting. The generator-validator system of 

accounting policies is analyzed and redesigned, under the reengineering methodology 

process adopted by Michael Hammer and James Champy (Champy, 2001). 

The system takes a text file that is validated and goes to a process called serialization, 

which consists of taking a scheme (XSD) established by the SAT and generates the XML 

(Extensible Markup Language) files using the Python programming language and the 

serialization of Visual Basic .NET. The system is able to read, validate and generate an 

XML file easily and quickly. 

Keywords: Process reengineering, serialization, validation, execution time. 

Introducción 
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Todas las empresas en México necesitan declarar ante el SAT (Servicio de Administración 

Tributaria) de manera mensual las operaciones financieras a través de pólizas contables, de 

ingresos y de egresos de manera electrónica, a través de un archivo XML, para cumplir con 

sus obligaciones fiscales.  

El SAT, en las reglas i.2.8.6, i.2.8.7. y i.2.8.8. del Anexo 24, publicadas en la Segunda 

Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2014 (RMF-14), para dar cumplimiento a 

las fracciones iii y iv del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación (SAT, Articulo 28, 

2014), se describe lo que los contribuyentes deberían reportar en relación con la 

contabilidad electrónica. El 19 de agosto de 2014 se publicaron modificaciones a dichas 

reglas en la Tercera Modificación a la (SAT, Miselaneas fiscales, 2019). 

Actualmente, el SAT ha liberado la especificación técnica para lo que será la nueva versión 

1.3. A partir del 1 de junio 2017 las empresas deben llevar su contabilidad fiscal por medios 

electrónicos, por lo que deberán actualizar su software contable y adaptar su proceso de 

registro de la contabilidad, ya que la forma de capturar o registrar los movimientos en la 

contabilidad no cumplirán con los cambios establecidos en la Ley. (Contalinea, 2017) 

El presente documento se basa en la información de pólizas, ya que la empresa solicitante 

requiere que en caso de que el SAT solicite información contable, pueda enviar dichas 

pólizas mensualmente. 

Las pólizas contables son un documento físico o digital en el que se registran las 

operaciones contables desarrolladas por una persona o una empresa. Se deben registrar de 

preferencia a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la realización de la operación; 

acto o actividad. 

Por lo cual cada póliza debe distinguir los folios fiscales de los comprobantes fiscales que 

soporten la operación, permitiendo identificar la forma de pago, las distintas 

contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las 

que no se deban pagar contribuciones. 

Para facilitar la declaración fiscal, se puede automatizar este proceso, recurriendo al 

desarrollo de software. 
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En la actualidad existe una gran diversidad de sistemas informáticos cuya tarea es cumplir 

con un proceso determinado, por lo general estos ya están implementados en las empresas.  

En la presente investigación se toma como caso de estudio la empresa INOWEBS, la cual 

se dedica a crear sistemas contables y de facturación. Esta empresa cuenta con un sistema 

cuya función es la generación de pólizas contables, el cual es muy tardado, por lo que se 

aplica la reingeniería de procesos y se implementa un nuevo sistema más ágil y rápido. 

Reingeniería de procesos 

La expresión Reingeniería de Procesos o BPR (Business Process Reeingeniering) fue 

adoptada por Michael Hammer y James Champy en el ya clásico volumen, publicado en 

1993, (Champy, 2001), la cual consiste en la revisión fundamental y el rediseño radical de 

procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento, tales como costes, calidad, servicio y rapidez, tal y como lo dicen los 

descubrimientos de Adam Smith “de que el trabajo industrial debía dividirse en sus tareas 

más simples y básicas”. (gestión, 2016) 

Davenport apunta que la reingeniería de procesos es solo una parte de lo que es necesario 

en un cambio radical de procesos, por cuanto se refiere específicamente al diseño del nuevo 

proceso. La innovación de procesos involucra la visión y estrategias del nuevo trabajo, el 

diseño del proceso y la ejecución del cambio en sus complejas dimensiones tecnológica, 

humana y organizacional (C., 2005) 

Para algunos autores como Lowenthal “la Reingeniería de procesos o modelo... proporciona 

un enfoque global al rediseño y reconstrucción de una organización. Es más amplio que el 

modelo de Reingeniería, que es sólo un componente del modelo. Este modelo proporciona 

pasos de acción para los aspectos técnicos, culturales y estratégicos de reingeniería en una 

organización” (C., 2005) 

Estos autores ponen énfasis en el carácter radical de las mejoras en el rendimiento que una 

organización puede obtener a través del rediseño radical de sus procesos. 
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Los procesos de la empresa INOWEBS surgieron de forma improvisada o apresurada. Es 

decir, a lo largo del tiempo se fueron añadiendo actividades y usos como consecuencia de 

decisiones agregadas que fueron combinándose hasta configurar el proceso tal y como se 

encuentra en un momento determinado.  

Durante el proceso, en algunas ocasiones se contaba con una planificación para responder a 

una situación dada, en la que estaban presentes una o más premisas sobre el modo de 

realizar el trabajo. Pero estas premisas perdieron validez y, consiguientemente, las 

actuaciones derivadas de ellas se tornaron ineficaces e ineficientes. (pymes, 2018) 

Ante la ausencia de una tecnología concreta aplicada para el sistema anterior, se propone 

aplicar los pasos de reingeniería de procesos para reestructurar los procedimientos y 

después aplicar tecnologías actualizadas para la automatizarlos. 

Reingeniería de software  

Son muchas y variadas las referencias que se pueden encontrar del concepto de reingeniería 

de software.  Algunos, como Arnold, R.S, la definen como una actividad que mejora la 

comprensión del software, o bien, lo prepara o mejora para incrementar su facilidad de 

mantenimiento, reutilización o evolución. Para otros la reingeniería de software, es el 

examen y alteración de un sistema para reconstruirlo en una nueva forma y la subsiguiente 

implementación de esa forma. Otros lo ven como el proceso de ingeniería inversa seguida 

de una ingeniería directa. El concepto de reingeniería de software, está muy relacionado 

con el concepto reutilización, y así se puede comprobar en donde Biggerstaff T. and Perlis 

A, se refiere a la reutilización como la reaplicación de una variedad de tipos de 

conocimientos de un sistema a otro para reducir el esfuerzo de desarrollo y mantenimiento 

de ese otro sistema; es decir, la reutilización está enfocada a mejorar la calidad y reducir el 

esfuerzo haciendo uso de parte de un sistema en un nuevo contexto. (Juan Carlos Álvarez 

García, 2004) 
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Reingeniería de procesos vs reingeniería de software 

Al comparar el concepto de reingeniería de procesos con el de reingeniería de software, 

ambos implican mejoras dentro de sus propios conceptos, pero en lo que estos difieren, es 

en la manera de aplicar ambos conceptos, tal y como lo dice en la reingeniería de software 

en donde, se parte de algo ya implementado para realizar mejoras, lo cual implica reutilizar 

partes del software para optimizarlo para reducir tiempos de mantenimiento, esfuerzo de 

desarrollo. 

En la reingeniería de procesos se tiene que, analizar, replantear e implementar, desde cómo 

se está realizando el proceso y en qué aspectos se podría mejorar, seguido de una 

planeación meticulosa, haciéndolo mucho más rápido, eficiente, y a mucho menor costo. 

Es por esto que en la presente investigación se plantea seguir la reingeniería de procesos 

propuesta por Michael Hammer y James Champy, por lo cual no es un proyecto de 

reingeniería de software al contemplar cada uno de los aspectos que podrían mejorar y 

aplicando las metodologías correspondientes a la reingeniería de procesos. 

Metodología de la reingeniería de procesos 

La reingeniería de procesos es una perspectiva radical al traducirse en cambios dramáticos 

y mejoras espectaculares. Debe aplicarse en un marco flexible que asegure la transición 

entre el entorno actual y la situación futura. 

Por esta razón, se presenta un enfoque metodológico determinado que capte la secuencia de 

los procesos más habituales. Ello considerando que los procedimientos no son lo 

suficientemente óptimos para alcanzar un objetivo, persiguiendo la máxima eficacia y la 

mayor eficiencia. 

El rediseño de los procesos está basado en las metas estratégicas. Es la planificación 

estratégica la referencia obligada de la reingeniería de procesos. (gestión, 2016) 
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El planeamiento estratégico provee un conjunto de metas que han de expresarse en 

términos de necesidades de los clientes. El plan estratégico debe definir el objetivo 

principal, el cual consiste en tener una mejora significativa con respecto al proceso anterior. 

Igualmente, dónde ha de estar situada en el futuro. 

Hecha esta consideración, podemos pasar a exponer las fases esenciales de la metodología 

de la reingeniería de procesos. Esto teniendo en cuenta que no existe un plan 

universalmente aceptado.  

Fases de un Proyecto de Reingeniería de Procesos 

Definición del proyecto. Se sitúa el proyecto de reingeniería con relación a la estrategia de 

la organización, decidiendo qué hay que cambiar. Es el momento de planificar el proyecto y 

llevar a cabo cuatro actividades añadidas. 

x Crear un mapa de procesos, donde se muestre el flujo de los distintos procesos que 

operan en el programa y las funcionalidades implicadas. El objetivo es alcanzar una 

visión de conjunto que permita tomar decisiones sobre qué procesos serán objeto de 

la reingeniería. 

x Seleccionar los procesos objeto de la actuación. 

x Iniciar la campaña de comunicación interna. Lo normal es que aparezcan fuertes 

resistencias desde el principio. Por esta razón es crucial llevar a cabo una campaña 

de comunicación. Se centraría en mensajes fuerza que superen esas resistencias y 

dispongan a la organización para los cambios que se producirán. 

Comprender el estado actual del proceso. Una vez seleccionado el proceso y 

subprocesos, el equipo de reingeniería comienza a trabajar sobre ellos. Los procesos 

implicados son examinados para determinar sus objetivos y quiénes intervienen en sus 

actividades. Los elementos críticos de esta fase, son: 

x Definición de los componentes clave del proceso. 
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x Comprensión de las necesidades del cliente y de sus requerimientos para lograr el 

resultado del proceso. 

x Identificación de debilidades y de posibles puntos de ruptura que constituirán 

oportunidades de mejora radical. 

x Establecimiento de objetivos de rendimiento. 

Serán varias las tareas a llevar a cabo. Por una parte, se modelará el proceso existente. Es 

decir, se describirá completamente identificando las distintas actividades y quién las 

ejecuta. Se trata de describir el proceso tal como es, descomponiéndolo paso a paso. 

De otro lado, se modelarán los datos. Esto quiere decir que se describirá exactamente la 

información y documentación necesarias para llevar a cabo todas y cada una de las 

actividades comprometidas en el proceso.  

Innovación del proceso. Se rediseñará el proceso, pasando del tal como es al tal como 

debe ser. En realidad, este trabajo habrá comenzado durante la fase anterior, en la que el 

hecho de modelar el proceso habrá puesto de manifiesto posibles puntos de ruptura y 

alternativas de rediseño al quedar al descubierto las causas-raíz de las debilidades del 

proceso existente. 

Una idea básica es organizar en función de los resultados del proceso y de sus salidas, y no 

sobre sus actividades. En este caso, se estaría reproduciendo el tipo de estructura funcional. 

Los elementos clave de esta fase, son: 

x Identificar innovaciones potenciales. 

x Desarrollar una perspectiva inicial del nuevo proceso. 

x Identificar posibles mejoras incrementales. 

x Asegurar el compromiso de la dirección con la óptica del nuevo proceso. 

Implementación del nuevo proceso. Una vez implementado el nuevo proceso pueden, 

pasar varios meses hasta empezar a percibir los resultados. Que el proceso nuevo funcione 

con toda su potencia puede ser cuestión de más tiempo al requerir un cambio cultural que 

siempre es lento. Por esta razón, su implantación y desarrollo han de ser objeto de un plan 
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de transición en que se tendrán en cuenta los cambios de normas, sistemas de evaluación y 

compensación, formación, etc. 

Los puntos clave de esta etapa, son: 

x Prueba del proceso y evaluación de sus resultados. 

x Elaborar el plan de transición. 

x Plan de mejora permanente. 

Este último punto se relacionaría con la gestión de la mejora continua. Una vez que se ha 

rediseñado el proceso puede ponerse en marcha un programa de control y mejora de 

procesos para el ajuste permanente a las necesidades y expectativas de los clientes. 

Un método de gran utilidad, y muy frecuente en la reingeniería de procesos, es 

el benchmarking. Puede ser definido como la investigación de las mejores prácticas. 

Supone compararse con otras organizaciones que hayan resuelto con éxito los problemas 

que quiere resolver la propia organización. Para ello se identifican las organizaciones 

pertinentes y se inicia un proceso de colaboración con ellas. 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Objetivos generales 

Analizar, rediseñar y desarrollar un sistema de información (validación y generación de 

archivos XML) de la empresa INOWEBS, con el fin de reducir los tiempos de ejecución, 

así como rediseñar e implementar nuevos procedimientos y en consecuencia incrementar la 

producción de pólizas con respecto al sistema actual. 

 

Figura 1 Fases de la reingeniería de procesos 
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Objetivos específicos 

x Analizar los procesos de la validación y generación de pólizas. 

x Rediseñar los procesos del sistema implementando la metodología de reingeniería de 

procesos propuesta por Michael Hammer y James Champy en su libro “Reengineering 

the corporation”, utilizando los lenguajes de programación Visual Basic y Python. 

x Desarrollar el sistema utilizando la reingeniería propuesta 

x Verificar que efectivamente el tiempo de ejecución del nuevo sistema se vea reducido 

por cada póliza generada aumentando su producción. 

Definición del proyecto a partir del sistema anterior 

El sistema anterior pasa por los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

 

Figura 2. Diagrama generalizado del sistema anterior de generación de 
pólizas 
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Los pasos anteriormente mencionados se explican a continuación para su mejor 

entendimiento: 

Paso1 Carga de archivo: 

Se carga el archivo en formato CSV, este formato está definido por el siguiente orden por 

renglón, cada parámetro separado por pipes (|).  A continuación, se muestra la definición de 

la plantilla CSV para una póliza, en forma de tabla para su mejor comprensión, 

adicionalmente los elementos obligatorios están marcados con un asterisco:  

Tabla 1 Definición de los datos por renglón de cada póliza en el archivo CSV 

Conjunto de datos Parámetros Conjunto de datos Parámetros 

1.Póliza tipo de póliza* 4.CHEQUE No. de cheque 
No. de póliza* Banco nacional 
Fecha* Banco extranjero* 
ConceptoPoliza* Cuenta origen 

2.TRANSACCION O 
PARTIDA 

No. de cuenta* Fecha 
ConceptoTransaccion Beneficiario 
Debe RFC 
Haber Monto 

3.CFDI UUID Moneda* 
RFC Tipo de cambio* 
Monto  
Moneda*  
Tipo de cambio*  

 
 
 
 
5.MÉTODO DE PAGO 
TRANSFERENCIA 

Cuenta origen*  
 
 
 
6.OTRO METODO 
DE PAGO 

Método de pago 
Banco origen fecha 
Banco origen 
extranjero* 

Beneficiario 

Cuenta destino RFC 
Banco destino Monto 
Banco destino 
extranjero* 

Moneda* 

Fecha Tipo de cambio* 
Beneficiario  
RFC  
Monto  
Moneda*  
Tipo de cambio*  

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Paso 2 Lectura y validación: 

El segundo paso comienza con la lectura de cada renglón, separando los parámetros antes 

mencionados y ubicándolos dentro de un arreglo de datos. Posteriormente se valida cada 

dato conforme el archivo XSD que proporciona el SAT, que es una guía para la creación 

correcta de un archivo XML para la generación de pólizas. 

Ejemplo de una póliza en formato CSV: 

I|I706710|02/05/2016|SEGURO DE AUTOMOVILES|26070|I.V.A. POR DEVENGAR | 
214.96| 0.00|c24a6f3e-6bc6-4d72-8949-4be94014ac9c|XAXX010101000| 
1558.50|||||||||||||||||||||||||99 |02/05/2016|GKSEGUROS|XAXX010101000| 1558.50|| 

Paso3 Registro de los datos en la base de datos: 

Una vez que se lee la póliza, se establece una conexión a una base de datos para dar de alta 

el resultado de la lectura, si pasó el proceso de validación. En el caso contrario, los errores 

se guardarán en un archivo de texto indicando en que línea y el tipo de error que se capturó. 

Una vez capturados todos los datos, se notifica que la validación ha terminado y que puede 

proceder a la generación del archivo XML. 

Paso 4 Lectura de datos: 

Este paso es intermedio ya que durante éste se abre la conexión a la base de datos y se 

realiza la consulta de la póliza a la cual será agregada al archivo XML. 

Paso 5 El archivo XML: 

Una vez que se obtuvo la información de la consulta que se hizo durante el paso 4, se 

procede a crear el formato que será agregado al archivo XML, que será entregado como 

producto final al cliente. 

Análisis del estado actual del proceso 

Los pasos que se mencionan en la definición del proyecto consta de las siguientes 

desventajas: 
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x La validación del archivo CSV tarda debido a que la lectura que realiza, es más 

lenta al usar métodos de lectura de las librerías estándar del lenguaje Visual Basic. 

x Genera una gran cantidad de peticiones de procesamiento, saturando la red y el 

servidor, el cual almacena las pólizas. 

x El uso de catálogos en formato Excel genera un retraso en la lectura de los mismos, 

a través del lenguaje Visual Basic para leer archivos en este formato.  

x En la generación del archivo XML, hace consultas a la base de datos retrasando el 

tiempo de generación del archivo. 

El proyecto debe cumplir las siguientes características una vez rediseñados los procesos: 

x Acelerar el proceso de validación y lectura de cada póliza en el archivo CSV 

utilizando un nuevo procedimiento aplicando nuevas tecnologías disponibles como 

lo es Pandas de Python y la serialización de Visual Basic. 

x Transformar los catálogos a formato JSON para una lectura más rápida y ayudar a la 

validación  

x Eliminar el almacenamiento de cada póliza en un servidor de base de datos, genera 

mucho menos tiempo de procesamiento al prescindir de conexiones y consultas a la 

misma. 

x Aplicar nuevo método para la generación de los archivos con las pólizas en formato 

XML a partir del archivo CSV. 

x Modularizar los procesos para facilitar el desarrollo de futuros cambios. 

Innovación del proceso 

El proceso anteriormente descrito se conforma por 5 pasos para la generación del archivo 

XML en donde se hace énfasis en la lectura y escritura en una base de datos. Ahora 

considerando el orden que lleva el archivo CSV, al estar organizado se precede de esta base 

de datos y se toma este archivo de texto. Con lo anterior se ahorraría tiempo y a su vez 

mejoraría la producción de archivos XML, ya que, en lugar de realizar cinco pasos con el 

nuevo rediseño de los procedimientos, se reduce a tres pasos.  
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Paso 1 Carga de archivo: Se carga el archivo CSV el cual ya tiene definidos sus campos, 

esto facilita la lectura de la cadena generada sin modificar la manera en que el usuario 

captura los datos con respecto al sistema anterior. 

Paso 2 Lectura y validación del archivo: Utilizando nuevas tecnologías para la lectura del 

archivo, permite revisar la información contenida en el documento. Si dicha validación no 

cumple con las reglas, entonces se escribe un archivo al terminar la revisión el cual 

contiene el número de la línea y la columna en donde se registró el error. 

Paso 3 Generación del archivo XML: En este paso se simplifica la generación del XML al 

utilizar un procedimiento llamado serialización, de lo cual se hablará más adelante. 

Una vez validados los datos correctamente se pueden ingresar los datos en la clase que 

estos, serán serializados y así escribir de una manera más rápida el archivo XML. 

Serialización del archivo validado en Visual Basic 

Para lograr generar el archivo XML, a partir de los datos contenidos en el archivo CSV es 

necesario utilizar una clase creada con una herramienta contenida en el IDE de Visual 

Studio. 

La herramienta que se utiliza para crear una clase a partir de un esquema XSD se llama 

“Símbolo de sistema para desarrolladores”. 

Figura 3. Diagrama generalizado del generador de pólizas 
aplicando la reingeniería de procesos 
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En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de cómo crear la clase a partir de un archivo 

XSD con el comando que lleva su nombre (xsd). 

El comando toma los elementos y atributos del esquema para crear una clase de Visual 

Basic, adicionalmente se le especifican los siguientes parámetros que son: 

x l: Especifica en que lenguaje de programación se creará la clase, puede ser en los 

lenguajes Visual Basic, C# y JavaScipt. 

x c: Indica que el archivo de salida será una clase. 

x El tercer parámetro es el nombre del archivo en formato XSD 

Figura 5. Creación de una clase a partir de un archivo XSD

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

En el programa una vez que se han validado los datos, estos se comienzan a llenar a través 

de programación dentro de la clase generada. 

Una vez capturados los datos, se serializan con la librería serializer, esto consiste en 

convertir en bytes, los datos proporcionados por la clase, para finalmente generar un 

archivo XML. 
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En la figura siguiente, se puede observar un diagrama generalizado del funcionamiento 

descrito anteriormente. 

1. Creación de la clase a través del esquema en formato XSD (Morales, s.f.) con la 

herramienta “Símbolo de sistema para desarrolladores”. 

2.  Llenado de los datos validados, desde el archivo CSV hacia la clase generada. 

3. Serialización de los datos obtenidos desde la clase, creando un archivo XML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Resultados 

Las pruebas que se llevan a cabo para comparar ambos sistemas consisten en dos pasos: 

1. Prueba de validación del archivo CSV 

2. Prueba de tiempo de generación de XML 

Una vez realizadas las pruebas, se hacen comparaciones para obtener los resultados de las 

cuales se obtendrán las conclusiones.  

 

 

 

 

Figura 6. Proceso de serialización para generar un archivo XML 

1 

2 

3 
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Las pruebas de ambos sistemas serán realizadas en el siguiente equipo con las siguientes 

características: 

Tabla 2. Especificaciones técnicas del sistema 

Especificaciones técnicas del sistema  
Sistema operativo Windows 10 pro 64bits 
Modelo Asus K42f 
Memoria RAM 8Gb 
Procesador  Intel(R) Pentium(R) CPU P6100 2GHz  2 

Núcleos 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Las cantidades de registros para realizar esta prueba varía entre 5,000 y 100,000. Estas 

cantidades de registros se seleccionaron ya que se toma 5,000 registros como caso base 

para calcular una estimación del tiempo necesario para la generación del archivo XML de 

cualquier empresa. En la actualidad, se maneja un promedio de 300,000 registros. Sin 

embargo, no se realizó la prueba correspondiente para esa cantidad de registros, debido a 

que toma días sin poder hacer uso del equipo para ninguna otra actividad.  

En la siguiente tabla se muestran la cantidad de pólizas utilizadas, tiempo de validación y el 

tiempo que tarda en generar el archivo XML en el sistema anterior: 

Tabla 3. Registro de tiempos de creación y validación usando el sistema anterior 

Cantidad de pólizas Tiempo de validación  Tiempo de generación XML 
100,000 0:28 segundos 14 horas 09min 
50,000 0:34 segundos 6 horas 1 min 
30,000 0:24 segundos 3 horas 43 min 
20,000 0:16 segundos 2 horas 07 min 
10,000 0:14 segundos 1 horas 15 min 
5,000 0:13 segundos 0 horas 41 min 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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En la Figura siguiente se observa que, el sistema anterior crece de manera exponencial 
conforme el número de pólizas aumenta, y por lo tanto el tiempo en que tarda en generar un 
archivo XML es demasiado. 

Figura 7. Registros de tiempo de generación del archivo XML en el sistema anterior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la siguiente tabla se muestran los tiempos de validación y creación dentro del sistema 

actual. Se incrementa la cantidad de pólizas para probar la capacidad de procesamiento de 

la implementación de los nuevos algoritmos, obteniendo como resultado los siguientes 

datos: 

Tabla 4. Registro de tiempo de creación y validación del sistema actual 

Cantidad de pólizas Tiempo de validación  Tiempo de generación XML 

500,000 3:41 minutos 5:51 minutos 

300,000 2:37 minutos 3:10 minutos 

100,000 0:33 segundos 0 min 55 segundos 

50,000 0:17 segundos 0 min 28 segundos 

30,000 0:11 segundos 0 min 15 segundos 

20,000 0:08 segundos 0 min 12 segundos 

10,000 0:05 segundos 0 min 08 segundos 

5,000 0:03 segundos 0 min 05 segundos 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Al ver los resultados de la figura siguiente, se logra observar que de la misma manera que 

en el programa anterior el tiempo de generación de las pólizas crece de manera 

exponencial, lo cual indica que, conforme se aumenta la cantidad de pólizas el tiempo, se 

ve notablemente reducido ya que se reduce el tiempo de generación, de horas a minutos. 
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Figura 8. Registro de tiempo de creación del archivo XML en el sistema actual 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

A continuación, se muestra la comparativa del tiempo de generación de XML entre el 

sistema anterior y el nuevo sistema. Se ve reducido el tiempo de generación de estos 

archivos en gran escala, además de que se visualiza que ambos sistemas crecen de manera 

exponencial conforme la cantidad de pólizas aumentan.  

Figura 9. Tiempo de generación de XML del sistema anterior vs el sistema actual 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Conclusiones 

Al comparar el funcionamiento de ambos sistemas en sus respectivas faces de generación, 

se pueden dividir en 2 fases principales para determinar el resultado de la reingeniería de 

procesos aplicada al sistema anterior estas son: 

El tiempo de validación del archivo CSV: 

Al hacer el análisis de ambos sistemas durante el proceso de validación se puede visualizar 

que ambos validadores manejan aproximadamente los mismos tiempos, siendo el nuevo 

sistema ligeramente más rápido, este ligero retraso de validación, sucede debido a la 

ejecución del módulo elaborado en Python, con la compatibilidad con Visual Basic. Lo cual 

nos dice que la validación dentro del rediseño del proceso, con respecto al sistema anterior 

cumple con su propósito. 

El tiempo de generación de archivos XML: 

 Durante la generación del XML se puede concluir que al quitar el almacenamiento en una 

base de datos y dejar de lado su uso y al utilizar la serialización a través de la librería 

Serializer de Visual Basic se determina, en base a los resultados obtenidos durante las 

pruebas entre el sistema actual y el sistema anterior, el tiempo de ejecución del nuevo 

sistema con respecto al tiempo de generación de archivos XML, se ve reducido desde 800 a 

1000 veces más. 

De manera generalizada al aplicar la reingeniería de procesos en el sistema actual tal y 

como se esperaba, al analizar y replantear cada una de sus fases, permitió rediseñar el 

funcionamiento del sistema anterior mejorando notablemente en los siguientes aspectos: 

x Experiencia de usuario, al integrar la nueva interfaz, más intuitiva y amigable. 

x Tiempo de generación y validación, reducido notablemente en la generación de 

pólizas en XML. 

x Mejor manejo de errores, al notificar específicamente la posición del mismo 

acelerando las correcciones. 

x Actualizaciones sencillas de implementar, por la modularización del nuevo sistema. 
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La implementación reingeniería de procesos para la empresa INOWEBS fue de gran 

utilidad ya que se comprobó que los tiempos se vieron reducidos hasta en un 50% para la 

validación de archivos CSV y hasta en un 1000% para la generación de archivos XML. Con 

estas mejoras la empresa puede atender a más clientes, hacienda uso de menos recursos en 

una menor cantidad de tiempo, reflejándose en mayores ingresos para la empresa.  
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Resumen 

Las TICs y el uso de e-learning en la sociedad y en especial en el ámbito de la educación ha 

ido adquiriendo mayor importancia y evolucionando en los últimos años, tanto que la 

tecnología en el aula pasará a ser una herramienta de trabajo tanto para el profesor y el 

alumno. La aparición de las tecnologías ha dado un cambio en la sociedad, gracias a las 

herramientas como lo es en la actualidad el internet que está al alcance de todos, provocando 

un impacto enorme en las instituciones y contribuyendo en la innovación educativa. Sin 

embargo, la incorporación de las TIC a la enseñanza-aprendizaje en la participación de las 

IES, mejorando la calidad de la enseñanza. En ese tenor los alumnos al egresar de sus 

licenciaturas, con las fortalezas de las TIC, se convierten el profesionista exitoso. Su objetivo 

es integrar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las relaciones de 

participación de la comunidad educativa, para mejorar la calidad de la enseñanza de manera 

presencial y e-learning, siendo esta la oportunidad para la educación continua y actual. 

 

Palabras Claves: Egresados, IES, Innovación educativa, TICs, e-learning 

 

Abstract 

TICs and the use of e-learning in society and especially in the field of education has been 

acquiring greater importance and evolving in recent years, so that technologies in the 

classroom will become a working tool for both teacher and student. The emergence of 

technologies has given a change in society, thanks to tools such as the Internet is now 

available to everyone, causing a huge impact on institutions and contributing to educational 

innovation. However, the incorporation of TIC to teaching-learning in the participation of 

IES, improving the quality of teaching. In this tenor, the students, upon graduating from their 

bachelor's degrees, with the strengths of TIC, become successful professionals. Its objective 

is to integrate TIC in the teaching-learning processes and in the participation relationships of 

the educational community, in order to improve the quality of teaching in person and e-

learning, this being the opportunity for ongoing and current education. 

 

Keywords: Graduates, IES, educational innovation, TICs, e-learning 
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Introducción 

La innovación está más ligada cada día al de Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación. El siglo pasado tuvo un desarrollo importante y acelerado especialmente en 

sus últimas décadas, ha demostrado un crecimiento en innovaciones y creaciones al ritmo 

que le impone la competencia entre poderosas empresas multinacionales de toda índole en 

un planeta globalizado y con enormes retos a enfrentar para evitar su deterioro y asegurar su 

sostenibilidad. Respecto a la educación que es donde le vamos a dar un poco más de 

importancia en este trabajo, claro que sin dejar a un lado el desarrollo de la ciencia y de la 

técnica puede presentarse bajo un panorama muy alentador pero las preocupaciones 

inherentes a estos avances son motivo de reflexión por parte de las naciones, de sus 

científicos y técnicos ya que como las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

intervienen de forma trascendental en varias áreas de la vida humana (económica, política, 

educativa, social, cultural y religiosa) y han contribuido también a transformar los 

imaginarios y la idiosincrasia de los seres humanos al afrontar las problemáticas que existen 

a nivel regional, nacional y global.  

 

Las sociedades se han transformado y la artificiosidad con las que se han construido en los 

últimos tiempos, así como la fascinación de los individuos ante lo material, la energía y la 

información ha estimulado la creación de toda suerte de objetos novedosos o gadgets 

electrónicos que son parte de nuestro entorno cada vez más tecnológico. Desde las tres 

últimas décadas, hemos sido testigos de cambios vertiginosos en el desarrollo de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC), que permiten afirmar que, por lo menos 

las sociedades más avanzadas, han entrado a la llamada del conocimiento (UNESCO, 2005). 

 

Derivado de lo anterior, los procesos educativos no escapan de esta tendencia y los modelos 

de enseñanza–aprendizaje evolucionan haciendo uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. Asi como, la aplicación de tecnologias e-learning en los 

procesos de enseñanza –aprendizaje, toma una gran relevancia cauando nos enfocamos al 

aspecto educativo a distancia, esto es una forma de desarrollas las actividades docentes de 

enseñanza, como se ve el desarrollo en los aspectos del uso de las TIC y e-learning como un 

excelente aprendizaje en linea y la realación que existe entre el docente y el alumno.  
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Como se puede ver que en la actualidad la tecnología educativa apropiada y crítica, toman 

vigor las tecnologías de la información y la comunicación. Estas constituyen redes que 

favorecen el aprendizaje colaborativo. Se podría pensar en un modelo circular de la 

comunicación, es decir, las comunicaciones son bidireccionales y dan lugar a la construcción 

en conjunto del mensaje o del conocimiento. Si es un modelo circular, los sujetos no son 

considerados ni el origen ni el fin de la comunicación, sino que simplemente participan en 

ella. Esto a su vez permite que el alumno adquiera un rol activo en su proceso de aprendizaje. 

De esta forma son los alumnos, junto con los profesores, quienes construyen el conocimiento 

utilizando como soporte las redes, sobre todo en la educación virtual, al mismo tiempo que 

se favorece el desarrollo de las facultades superiores del pensamiento y necesidades de las 

localidades como de los alumnos. 

 

La metodologia empleado es una investigación basada en un estudio descriptivo, esto es decir 

como es y como se manifiesta determinado fenómeno de estudio buscando especificar las 

propiedades y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Esa sería la parte inicial del proyecto, para 

posteriormente realizar encuestas y procesamiento de datos. El enfoque en esta face es la 

integracion del marco teórico como una primera etapa de esta investigación para en una 

segunda etapa se aplicarán cuestionarios y los resultados. 

 

Desarrollo 

En México, a partir de la última década se impulsó la evaluación para elevar la calidad de la 

educación. Dichas evaluaciones incluyen a las universidades. Ante esto, la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 1998), han 

exhortado a las Instituciones de Educación Superior (IES) a valorar y examinar el grado de 

pertinencia de su oferta educativa, esto es analizar los contenidos de los programas 

educativos ofrecidos y las necesidades reales en el ámbito de influencia de la universidad, 

con el mercado laboral se han visto modificadas como productos de las nuevas formas y 

sistemas de trabajo, las tecnologías de la información y Comunicación (TIC) han abarcando 

un amplio campo de acción tales como la gestión institucional, la infraestructura con la que 

se cuenta, las características y grado de habilitación académica que presentan los docentes. 
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La incorporación de las TICs en la sociedad y en el ámbito de la educación ha adquiriendo 

una creciente importancia y ha evolucionado a lo largo de éstos últimos años, tanto que el 

uso de las tecnologías en el aula pasará a ser una necesidad y una herramienta útil de trabajo 

tanto para el profesor como para el alumno. Todo lo anterior, exige y obliga a las IES a 

adecuar y eficientar los procesos académicos que se llevan a cabo, a fin de que sus egresados 

desarrollen una formación sólida y socialmente útil, que les permita acceder a las 

oportunidades de empleo en las mejores condiciones. Se sabe de los problemas que afectan 

directamente a las universidades, es el establecer programas de seguimiento institucional para 

atender situaciones como la desarticulación de sus planes y programas de estudio con el 

campo profesional dentro de los cuales los estudios de opinión de los empleadores resultan 

ser una estrategia de gran importancia al permitir obtener información que sirve para evaluar 

la calidad del servicio educativo que se les brinda a los alumnos. En ese tenor los egresados 

de las licenciaturas se enfrentan a una serie de obstáculos para lograr colocarse en el mercado 

laboral en la forma adecuada. 

 

En muchas evaluaciones no siempre se han utilizado indicadores que explícitamente 

califiquen la relación entre el proceso educativo y el mundo del trabajo. Ante esto, la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 

1998) 

 

Así mismo Cullen (1996), quien señala que las competencias son:  

 

“Complejas capacidades integradas, en diversos grados, que la educación debe 

formar en los individuos para que puedan desempeñarse como sujetos responsables 

en diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, 

actuar y disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las 

estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas.” 

 

Como se puede ver,  las competencias se desarrollan en diversos aspectos: conocimientos 

generales y específicos (saber), capacidad de internalizar y aplicar conocimientos (saber 

hacer), desarrollo de actitudes (ser) y competencias sociales (convivir con otros). 
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En ese sentido el mundo laboral actual exige mayor preparación académica, es entonces 

donde se debe trabajar en la Innovacion educativa y cooperación universitaria se unen para 

revisar los procesos de enseñanza y aprendizaje alternativos dirigido a los jovenes estudiantes 

en situación del fracaso esoclar como a profesores que se preocupan por la formación 

continua e innovadora. Es entonces donde se le da la importancia a los sistemas educativos 

para transformar el plan de estudiosy el proceso de enseñanza aprendizaje, brindandole a los 

alumnos las habilidades y destrezas que les permitan desepeñarse de manera adecuada, en 

funcion a los cambios que surguen díaa a día. En ese tenor las IES, tienen un compromiso de 

egresar profesionistas de calidad y los empleadores opinar al respecto, siempre y cuando se 

de la vinculación; IES y empleadores tal y como lo exige el mercado laboral, es un 

compromiso de ambos para satisfacer las necesidades de los empleadores en el desarrollo 

científico académico y tecnológico. 

 

En otro recorrido por el desarrollo de la Computación, se presenta la Inteligencia Artificial y 

su impacto en la educación, señalando los antecedentes más relevantes de la evolución de 

ambas áreas a través del tiempo. 

 

El desafío de las TICs en la formación docente consiste en procurar que la nueva generación 

de docentes, al igual que los docentes en actividad, estén capacitados para hacer uso de los 

nuevos métodos, procesos y materiales de aprendizaje mediante la aplicación de las nuevas 

tecnologías. 

 

La inclusón en la escuela de las nuevas teccnologías tiene un alcance mucho mayor que el de 

una moda. Sin embargo, la duda expresada me parece pertinente, por varias razones: por 

algunos discursos políticos las TIC se presentan como una panacea que resolverá todos los 

problemas educativos, por que en algunos anauncios publicitarios de las escuelas privadas 

“enseñar computación” aparece como garantía de actualización educativa, ésto es porque, 

cuando una institución incorpora las nuevas tecnologías suele asimilarlas a sus esquemas 

anteriores y al menos en este primer momento su incorporación no produce una 

transformación en las costumbres didadcticas. Goldin et al. (2012) 
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Debemos sensibilizarnos respecto a estos nuevos retos y proporcionar alternativas en cuanto 

a modalidades de aprendizaje. De nada sirve sustituir los antiguos medios por nuevas 

tecnologías sin otro cambio en los sistemas de enseñanza.  No podemos volver a caer en los 

errores cometidos en el pasado. En este contexto el objetivo de este capítulo es, innovar la 

enseñanza-aprendizaje con dirección a las orientaciones a la didáctica con el uso de la 

tecnología para el desempeño laboral. 

 

Gilbert (2002) dice que el profesor de la sociedad del conocimiento desempeñará una serie 

de roles básicos, como son: consultores de información, colaboradores en grupo, trabajadores 

solitarios, facilitadores, desarrolladores de cursos y materiales, y supervisores académicos 

(Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Roles y funciones a desempeñar por el profesor 

ROLES DESCRIPCIÓN 

Consultores de Información 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores en grupo 

 

 

 

 

Trabajadores solitarios 

 

 

 

Buscadores de materiales y recursos para la 

información. 

Soporte a los alumnos para el acceso a la 

información. 

Utilizadores experimentados de las herramientas 

tecnológicas para la busqueda y recuperación de la 

información. 

Favorecedores de planteamientos y resolución de 

problemas mediante el trabajo colaborativo, tanto en 

espacios formales como no formales e informales. 

Será necesario asumir nuevas formas de trabajo 

colaborativo teniendo en cuenta que nos estamos 

refiriendo a una colaboración no presencial marcada 

por las distancias geográºficas y por los espacios 

virtuales. 
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Facilitadores del aprendizaje 

 

 

 

 

 

Desarrolladores de cursos y 

materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisores académicos 

La tecnología tiene más implicaciones individuales 

que no grupales, pues las posibilidades de trabajar 

desde el propio hogar (tele-trabajar) o de formarse 

desde el propio puesto de trabajo (tele-formación), 

pueden llevar asociados procesos de soledad y de 

aislamiento si no se es capaz de aprovechar los 

espacios virtuales de comunicación y las distitntas 

herramientas de comunicación tanto síncronas como 

asíncronas (principalmente las primeras) 

 

Facilitadores del aprendizaje. Las aulas virtuales y los 

entornos tecnológicos se centran más en el 

aprendizaje que en la enseñanza entendida en sentido 

clásico (transmisión de información y de contenidos) 

No transmisores de la información sino: facilitadores, 

proveedores de recurso, y buscadores de información. 

 

Poseedores de una visión constructiva del desarrollo 

curricular. Diseñadores y desarrolladores de 

materiales dentro del marco curricular, pero en 

entornos tecnológicos. Planificadores de actividades 

y entornos virtuales de formación. Diseñadores y 

desarrolladores de materiales electrónicos de 

formación. Favorecedores del cambio de los 

contenidos curriculares a partir de los grandes 

cambios y avances de la sociedad que enmarca el 

proceso educativo. 

 

Diagnosticar las necesidades académicas de los 

alumnos, tanto para su formación como para la 

superación de los diferentes niveles educativos, 
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ayudar al alumno a seleccionar sus programas de 

formación en función de sus necesidades personales, 

academas y profesionales (cuando llegue el 

momento). “dirigir” la vida académica de los 

alumnos para poder realizar  los correspondientes 

feed-backs que ayudarán a mejorar los cursos y las 

diferentes actividades de formación. 

 Fuente: Cuadro 1. Elaborado por el profesor (Gilbert, 2002). 

 

Por su parte Salinas (1998), en un trabajo donde analiza el cambio del rol en el profesorado 

universitario como consecuencia de la era digital, nos apunta alguna de las habilidades y 

destrezas que tiene que poseer: 

x Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento, así como 

proporcionar acceso a los mismos para usar sus propios recursos. 

x Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje 

autodirigido, en el marco de acciones de aprendizaje abierto, explotando las 

posibilidades comunicativas de las redes como sistemas de acceso a recursos de 

aprendizje. 

x Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos estan utilizando 

estos recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el desarrollo de 

experiencias colaborativas, monitorizar el proceso del estudiante, proporcionar 

feedback de apoyo al trabajo del estudiante, y ofrecer oportunidades reales para la 

difusión de su trabajo. 

x Acceso fluido al trabajo del estudiante en sonsistencia con la filosofía de las 

estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-usuario de la formación 

descrito. 

 

Ahora desde el enfoque del alumno, suelen contar con estrategias que les permitan la 

realización independiente de tareas; de ahí viene el nombre de estrategias autoregulatorias. 

Robert Glase (1996) propuso que el aprendizaje académico se caracteriza por una progresión 

entre tres fases: 
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a) Apoyo externo 

b) Tansición y  

c) Autoregulación. 

 

Al inicio, los estudiantes tienen un mayor apoyo instruccional; en la segunda empiezan a 

desempeñar sus propias estrategias; y en la tercera, el ambiente de aprendizaje está bajo el 

control del aprendiz, quien se encuentra en proceso de convertirse en experto (Peñaloza, 

2013) 

 

La innovación puede ser interpretada de diversas maneras. Desde la incorporación de una 

idea, práctica o artefacto novedoso dentro de un conjunto, con la convicción de que el todo 

cambiará a partir de las partes que lo constituyen. Desde esta perspectiva el cambio se genera 

en determinadas esferas.  

 

Como hemos mencionado con anterioridad la innovación debe mejorar la eficiencia del 

sistema y por ello coadyuvar a la mejor consecución de las metas educativas. De ahí que por 

innovación educativa se incluyan desde la reforma a todo el sistema educativo, un cambio de 

modelo educativo, una revisión curricular dentro de una institución, hasta la utilización de 

nuevos materiales en las aulas, cambios hacia dentro de un curso, etc. 

 

Esta actitud de los actores educativos llevó a calificar a los sistemas educativos y sus actores 

como resistentes a la innovación. Existe resistencia al cambio y sus actores pueden 

convertirse en “agentes de cambio”, como una nueva actitd en busca de mejorar la calidad 

de los servicios educativos que prestan. Los gobiernos deben establecer sus políticas 

educativas para fomentar la innovación educativa. 

 

En la actualidad se sigue haciendo crítica respecto a las herramientas usadas en la enseñanza 

y aprendizaje en la educación utilizando medios ya obsoletos para insertar en un mundo 

cambiante y exigente, donde las personas tienen que desarrollarse en el uso de las tecnologias 

de información y comunicación actuales, tanto en la vida cotidiana, en el trabajo  en la 
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educación, en tanto que el profesor siga impartiendo sus catedras de manera autoritaria, 

donde el proceso de enseñanza  y el alumno repetian lo que el profesor dijera en la clase. 

 

Ahora bien, la educación, al igual que otras muchas actividades humanas, se ha visto 

influenciada por el avance de las tecnologías de información y comunicaciones sobre todo 

en las tres últimas décadas. Para entender la magnitud de los cambios de las TICs que se han 

generado en la vida de las personas haremos un breve recorrido histórico, que no pretende 

ser exhaustivo sobre el tema. Burgos et al. (2015) 

 

Aguilar (2012) señala que el reto no es tan sencillo porque implica, especialmente para el 

profesorado "...ser competente en el manejo adecuado y pedagógico de las TIC y transformar 

las metodologías tradicionales en estrategias innovadoras que promuevan la construcción de 

aprendizajes". 

 

La innovación provoca cambios la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza 

superior requiere este tipo de transformaciones. Como se ha dicho ya, de nada sirve introducir 

nuevas tecnologías si no se producen otros cambios en el sistema de enseñanza. Cualquier 

proceso de incorporación en este ámbito, debe ser analizado y estudiado como una 

innovación, ya que presenta cambios y transformaciones en todos los elementos del proceso 

didáctico. 

 

Suele ocurrir que la primera idea que asociamos a la utilización de las redes de 

telecomunicaciones en la enseñanza en su aplicación a la educación a distancia. Y, aunque la 

educación a distancia resulta fuertemente afectada por las posibilidades comunicativas que 

proporcionan las redes, también la enseñanza presencial puede beneficiarse de dichas 

aportaciones.  

 

En la actualidad, el modelo predominante de educación a distancia sigue siendo, todavía, el 

modelo industrial, caracterizado por una alta dependencia de la comunicación en estrella 

ofrecida por los materiales impresos y las distintas tecnologías. Los cambios en las 

telecomunicaciones y sus aplicaciones educativas presentan nuevos retos a este tipo de 
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instituciones, y como resultado de este nuevo entorno tecnológico resurge el debate sobre la 

conceptualización misma del campo de la educación a distancia. 

 

En otro trabajo de Cabrero (2000) señala las siguientes características generales de las nuevas 

tecnologías: 

x Inmaterialidad. 

x Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales, 

etc.) 

x Interconexión. 

x Interactividad. 

x Instantaneidad. 

x Creación de nuevos lenguajes expresivos. 

x Ruptura de la linealidad expresiva. 

x Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. 

x Potenciación audiencia segmentaría y diferenciada. 

x Digitalización. 

x Más influencia sobre los procesos que sobre los productos. 

x Tendencia hacia la automatización. 

x Diversidad. 

x Innovación 

 

E-learning 

En la última década, los sistemas de comunicación masiva y de educación han sufrido 

cambios debido al desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías de información y sobre todo 

la amplia difusión del internet. A este tipo de tecnologías se les llama “Nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación.”  

 

Tomando en cuenta los aspectos anteriores se define e-learning como la enseñanza a distancia 

en la que predomina una comunicación de doble vía ya sea síncrona o asíncrona, donde se 

utiliza preferentemente internet como medio de comunicación y de distribución del 

conocimiento, de tal manera que el alumno es el centro de una formación independiente y 
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flexible, al tener que gestionar su propio aprendizaje, generalmente con la ayuda de tutores 

externos. 

 

Una de las grandes promesas en avances tecnológicos es la creación de soluciones e-learning 

a partir de objetos de conocimiento. Un objeto de conocimiento es la porción más pequeña 

de instrucción o de información que puede, por si sola, tener un significado para el alumno. 

De esta manera, un curso se puede descomponer en diferentes partes: habilidades que pueden 

ser videos o audios, animaciones, etc., esto genera muchos beneficios como son: bajo costo 

personaliza el aprendizaje y por ultimo hace posible las soluciones en e-learning se 

reconfiguren según los cambios que tenga n los usuarios de las instituciones. 

 

Es un sistema que se conforma de: 

x Plataformas. Es el entorno del harduare y software diseñado para automatizar y 

gestionar el desarrollo de las actividades formativas. 

 

x Contenidos. La calidad de contenidos es una condición necesaria, aunque no 

suficiente, para el éxito del programa formativo. 

 

x Herramientas de comunicación. Aunque se cuenta con una plataforma y contenidos, 

no es suficiente para poner en marcha un curso en línea. Las herramientas de 

comunicación en este entorno formativo constituyen otra pieza clave, ya que permiten 

realizar trabajos en grupo, intercambiar experiencias, proporcionar apoyo por parte 

del tutor, resolución de dudas. 

 

Así es, el cuestionamiento constante a la certidumbre abre campos de acción constante para 

los profesionales y amplía el potencial de aprender con apoyos tecnológicos y metodologías 

innovadoras, ya que exige el pleno involucramiento en la configuración del significado y 

sentido de aquello visto en la imaginación, llevándonos a construirlo en el presente. 

 

En 2017, sólo el 17% de las personas de entre 25 y 64 años lograron tener estudios 

universitarios, colocando al país en los últimos lugares con la proporción más baja entre los 
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países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuyo promedio 

es de 37% (OECD, 2018). 

 

En ese sentido, es importante decir que e-learning es un término manejado a nivel mundial 

con varios significados, pero a la ves sinónimos, usado en los procesos de enseñanza –

aprendizaje que se llevan a cabo a través de internet, caracterizados por el profesor y el 

estudiante, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica continua. Entonces y 

sin menospreciar a las TIC y uniendo estas grandiosas herramientas a la educación en línea 

conocida como e-learning, hoy en día es una oportunidad para la educación actual, continua 

y permanente, por lo que nuestra universidad genera los ambientes de aprendizaje pertinentes 

y apropiados para incentivar la creación constante del hombre por sí mismo a través del 

esfuerzo y convivencia inteligente y pacífica, de su mirada de futuro en que ciencia, 

tecnología, técnica, ambiente y sociedad construyen una dinámica compleja, pero plena de 

generación y conservación para la trascendencia del ser humano. Los estudiantes se deben 

formar mirando el futuro. 

 

Los proyectos de e-learning actuales también deben contar con las siguientes características: 

x Estar planificado en forma integral con el foco puesto en los objetivos de cada 

organización. 

x Capacidad de integración de la plataforma LMS que se utilice en cada proyecto con 

otros sistemas de gestión que posean las organizaciones. 

x Independencia tecnológica, para poder elegir la solución más adecuada para cada 

empresa o institución educativa, y para cada proyecto. 

 

Por su parte, el estudio de educación a distancia también llamado e-learning en México en 

2015, señala que los rangos de edad de estudiantes en línea varían de los 18 a los 60 años. La 

mayoría es población adulta, el 34.76% se ubica entre los 30 y 39 años, seguida del 32.59% 

entre los 20 y 29 años. Por otra parte, el 42.5% posee una licenciatura previa. Estos datos 

representan una población que tiene compromisos adquiridos, laborales y familiares, que les 

plantea la necesidad de estudiar en esta modalidad (Zubieta, G. y Rama, C., 2015). 
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Lo importante es que el e-learning sea considerado también como una modalidad de apoyo 

complementaria a procesos de formación presencial.  

 

Como se ha venido comentando en el este documento, en la actualidad la educación en línea 

está convirtiéndose en una opción accesible para realizar estudios de bachillerato, 

universitarios y de especialización o posgrado para aquellas personas que por su ubicación 

geográfica o por cuestiones laborales les resulta muy difícil acudir a una institución 

presencial, además de ser una estrategia educativa basada en la aplicación de tecnología al 

aprendizaje sin limitación del lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Con el 

tiempo el campo de esta disciplina se ha profesionalizado cada vez más hasta abarcar no solo 

estudios formales, sino también cursos de actualización y capacitación laboral en múltiples 

profesiones y oficios 

Algunos rasgos fundamentales de esta modalidad son: 

 

x La inmersión de alumnos y estudiantes en un entorno digital a través del cual 

interactúan mientras transcurren los procesos de aprendizaje 

x El uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

x La inclusión de actividades que proponen trabajo colaborativo entre los estudiantes 

x La utilización de materiales didácticos en diversos formatos digitales 

 

Esta modalidad a distancia a través de Internet o semipresencial (una parte de los procesos 

formativos se realizan de manera presencial), ha contribuido a que la formación llegue a un 

mayor número de personas. Entre las características más destacadas del e-learning están: 

x Desaparecen las barreras espacio-temporales. Los estudiantes pueden realizar un 

curso en su casa o lugar de trabajo, estando accesibles los contenidos cualquier día a 

cualquier hora. Pudiendo de esta forma optimizar al máximo el tiempo dedicado a la 

formación. 

x Formación flexible. La diversidad de métodos y recursos empleados, facilita el que 

nos podamos adaptar a las características y necesidades de los estudiantes. 
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x El alumno es el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y participa de 

manera activa en la construcción de sus conocimientos, teniendo capacidad para 

decidir el itinerario formativo más acorde con sus intereses. 

x El profesor, pasa de ser un mero transmisor de contenidos a un tutor que orienta, guía, 

ayuda y facilita los procesos formativos. 

x Contenidos actualizados. Las novedades y recursos relacionados con el tema de 

estudio se pueden introducir de manera rápida en los contenidos, de forma que las 

enseñanzas estén totalmente actualizadas. 

x Comunicación constante entre los participantes, gracias a las herramientas que 

incorporan las plataformas e-learning (foros, chat, correo-e, etc.). 

 

Por otro lado, en México alrededor del 50% de los empresarios encuentran difícil cubrir las 

vacantes laborales de sus empresas, lo que se considera la escasez de talento global más alta 

en los últimos 12 años. La principal causa con 24% es la falta de habilidades técnicas y 

profesionales necesarias (Manpower, 2018). 

 

Con las posibilidades que nos brinda la plataforma llamada SUVIN de la Universidad 

Michoacana pone al servicio de toda su comunidad de educación en línea, la relación que se 

establece entre alumnos y entre profesor-alumno es fluida, generándose un verdadero 

ambiente de enseñanza-aprendizaje, compartiendo dudas, ideas, temas de interés, etc. y 

contribuyendo a paliar algunos de los inconvenientes de la enseñanza a distancia tradicional, 

como era el sentimiento de aislamiento y soledad que el alumno experimentaba a lo largo del 

proceso. 

 

De esta forma, el CFP pretende ser un servicio universitario de excelencia, basándose en un 

compromiso de mejora continua, ofreciendo una formación de calidad, moderna, a distancia, 

actualizada, flexible y personalizada. 

 

El e-learning transformó y transforma la educación, abriendo puertas al aprendizaje 

personalizado, individual y organizacional. Es por ello que hoy en día está ocupando un lugar 
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cada vez más destacado y reconocido dentro de las organizaciones empresariales y 

educativas. 

 

Finalmente, consideramos que la construcción de aprendizaje a través de las TIC implica la 

creación de espacios donde se promueva la creatividad, la libertad, el respeto a las nuevas 

ideas y la participación crítica, analizada, dialogada, consensuada de todos los agentes que 

deben estar abiertos a las grandes transformaciones y ser parte de ellas. 

 

Tratando de vincular la innovación educativa es necesario que se fortaleza con estudios de 

los emplesdores respecto al conocimiento que se les proporciona a los alumnos en su vida 

universitaria respecta a TIC, y no sólo enfocarnos a la enseñanza en el aula, este análisis 

permite a la FCCA tener información confiable y precisa que le permita tomar acciones en 

la mejora contínua en el aspecto académicos y conocer el impacto en el desempeño 

profesional de los egresados. 

 

Es importante unir a las TIC con e-learning, ya que es el uso de las tecnologías por internet 

para ofrecer conocimiento adecuado a las tecnicas de nseñanza aprendizaje y permitan a su 

ves generar incrementar la calidad educativa, a la educación a distancia. 

 

En ese sentido, la globalización, la sociedad del conocimiento y de la información, así como 

los cambios científicos y tecnológicos han modificado sustancialmente el mundo laboral. 

Hoy en día la creación de riqueza depende directamente de la aplicación del conocimiento 

especializado en el trabajo, lo cual coloca a las diferentes instituciones de educación superior 

en el reto de modificar sus estructuras, procesos y formas de organizar el trabajo académico 

en función de las necesidades que se derivan de ese nuevo ordenamiento de la producción 

del conocimiento con el uso de las TIC 

 

En este contexto, las IES han canalizado el mayor número de esfuerzos para lograr que sus 

egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica y que contribuyan al desarrollo 

sustentable de la nación. Con el estudio se podrán elaborar programas y políticas para revisar 

y actualizar los planes y programas de estudio. Además de la operación de programas 
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institucionales para el mejoramiento de la calidad de la docencia y la capacitación del 

personal académico.  Es importante estrechar la vinculación con las empresas e instituciones 

públicas y privadas de IES, para identificar las demandas actuales de la sociedad y los 

factores que promuevan el desarrollo nacional, así los egresados puedan enfrentar las 

exigencias que plantean el mercado laboral y la innovación tecnológica. 

 

Las IES se encuentran en la búsqueda de la opinión de los empleadores con respecto a la 

formación del estudiante. El desempeño de los egresados en el ámbito laboral se encuentra 

directamente afectado por la formación que éstos reciben a lo largo de su vida académica. 

Por lo tanto, los estudios de egresados se convierten en una herramienta necesaria para 

recabar información básica en la toma de decisiones y en la planeación de una institución 

educativa. En este rubro se encuentran los estudios de trayectoria académica, Innvación 

educativa. 

 

Por otro lado, en México alrededor del 50% de los empresarios encuentran difícil cubrir las 

vacantes laborales de sus empresas, lo que se considera la escasez de talento global más alta 

en los últimos 12 años. La principal causa con 24% es la falta de habilidades técnicas y 

profesionales necesarias (Manpower, 2018). 

 

En los estudios del mercado laboral de los profesionistas se analiza la relación entre el 

mercado de trabajo y la IES, ya que éstas actúan como intermediarias catalizadoras de las 

necesidades de demandantes y oferentes de oportunidades laborales a nivel profesional. Estos 

estudios permiten conocer aspectos tales como la aceptación de los profesionistas de cada 

una de la IES por los empleadores, específicamente en las áreas del conocimiento a nivel 

profesional con mayor demanda, las características más valoradas por las empresas, las 

relaciones utilizadas para la contratación de los profesionistas, entre otras. Es de gran 

importancia conocer el desempeño de sus egresados su preparacion y el dominio de las 

tecnologías. Con este estudio se busca generar información que contribuya a mejorar la 

pertinencia de los planes de estudio de los Programas Educativos, además de construir 

mejores condiciones para la inserción laboral de sus egresados, proporcionando: 
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conocimientos, innovacion en el uso de las tecnologías habilidades y destrezas, formando 

valores y demás herramientas que permitan impactar positivamente en su desempeño laboral.  

 

Conclusiones 

En la actualidad, muchos maestros y maestras quieren contar con recursos informáticos y con 

Internet para su docencia, dando respuesta a los retos que les plantean Las IES respecto a las 

TICs.  Sin embargo, la incorporación de las TIC a la enseñanza se requiere infraestructura, e 

internet, su objetivo fundamental es integrar las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, en la participación de la comunidad educativa, para mejorar la calidad de la 

enseñanza. 

 

Los profesores tienen la posibilidad de generar contenidos educativos en línea con los 

intereses o las particularidades de cada alumno, pudiendo adaptarse a grupos reducidos o 

incluso a el estudiante individual. Además, el docente ha de adquirir un nuevo rol y nuevos 

conocimientos, desde conocer adecuadamente la red y sus posibilidades de cómo utilizarla 

en el aula y enseñar a sus alumnos sus beneficios y desventajas. 

 

El profesorado manifiesta que el uso de las TIC tiene beneficios muy positivos para la 

comunidad escolar, su alta implicación con las TIC ha mejorado su satisfacción personal, el 

rendimiento en su trabajo y la relación con el alumnado, debido a las amplias posibilidades 

que ofrecen. En otras palabras, parece conveniente que los profesores sean capaces de 

(Salinas, 1997) 

 

Para continuar progresando en el uso de las TIC en el ámbito de la educación, se hace 

necesario conocer la actividad que se desarrolla en todo el mundo dentro del mercado laboral, 

así como los diversos planteamientos pedagógicos y estratégicos que se siguen. La 

popularización de las TIC, una gran revolución que contribuirá a la innovación del sistema 

educativo e implicará retos de innovación y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

En el ámbito educativo el uso de las TIC no se debe limitar a transmitir sólo conocimientos, 

aunque estos sean necesarios; además, debe procurar capacitar en determinadas destrezas la 
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necesidad de formar en una actitud sanamente crítica ante las TIC. Con esto, queremos decir 

saber distinguir en qué nos ayudan y en qué nos limitan, para poder actuar en consecuencia. 

Este proceso debe estar presente y darse de manera integrada en la familia, en la escuela y en 

la sociedad. 

 

Mucho se habla sobre las ventajas y desventajas que e-learning representa en relación a la 

formación presencial. la principal ventaja de la modalidad virtual en relación a la presencial 

consiste en la democratización del acceso a quienes, de otra manera, no podrán iniciar o 

completar su formación.  Aun para aquellos que viven en zonas urbanas y que tienen acceso 

a universidades presenciales, la educación a distancia tiene la ventaja de dar una mayor 

flexibilidad en el manejo de su tiempo a quienes quieren estudiar, pero no cuentan con 

facilidades para asistir en ciertos horarios al salón de clases. Como puede observarse, ambas 

modalidades resultan complementarias y no excluyentes, y, por lo tanto, pueden utilizarse 

para un mismo programa educativo de formación. 

 

 Y por último las TICs en la educación permite el desarrollo de competencias y 

procesamientos y manejo de la información, donde el alumno necesita para su proceso de 

formación, proporciona tanto al educador como al alumno.  
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Resumen 

El uso de medios digitales y software, es muy común en la actualidad. La Regresión Lineal 

es un tópico de las matemáticas aplicadas, que utiliza métodos como modelado matemático, 

optimización, simulación, algoritmos, etc para determinar un modelo que mejor situé a un 

conjunto de datos y ello ayude a pronosticar, predecir, valores para la correcta toma de 

decisiones sobre gran variedad de problemas. Este trabajo presenta una aplicación para 

celular, tablet, que pueden ayudar a los estudiantes en la metodología de solución de un 

problema de regresión lineal simple. Las apps han tomado gran importancia en el mundo 

actual. Se propone la solución de un ejercicio propuesto por la Universidad de Las Vegas, 

Nevada (UNLV), donde la solución se realiza usando una aplicación (App) para dispositivo 

móvil, dicha App es especial para el caso de la regresión lineal siendo la Regresión de 

AlphemSoft App.  

 

Palabras Clave: Apps, Regresión lineal, Toma de decisiones, Estadística 

 

Abstract 

The use of digital media and software is very common today. Linear Regression is a topic of 

applied mathematics, which uses methods such as mathematical modeling, optimization, 

simulation, algorithms, etc. to determine a model that best places a set of data and this helps 

to predict, predict, values for the correct take of decisions about a wide variety of problems. 

This paper presents an application for cell phones, tablets, which can help students in the 

methodology of solving a simple linear regression problem. Apps have taken great 

importance in today's world. The solution of an exercise proposed by the University of Las 

Vegas, Nevada (UNLV) is proposed, where the solution is made using an application (App) 

for mobile device, said App is special for the case of linear regression being the Regression 

of AlphemSoft App. 

 

Keywords: Apps, Linear Regression, Decision making, Statistics 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de las tecnologías digitales puede ayudar en la innovación en la educación a adquirir 

saberes y motivar al estudiante a aprender a aprender, y a adquirir por sí mismo conocimiento. 

Es necesario, por lo tanto, el uso de software que impacte en una mejor calidad de educación. 

El crecimiento del número de descargas de aplicaciones móviles se ha incrementado con el 

tiempo. Android es el sistema operativo móvil con mayor penetración a nivel mundial. Los 

países con mayores descargas, son China, Estados Unidos y Brasil. Siendo las aplicaciones 

de comunicación, sociales y juegos los más descargadas a nivel global. Son alrededor de 

2.080 millones de personas las que disponen de un teléfono inteligente y más de 1.000 

millones de personas acceden a su smartphone 60 veces al día.  

 

Uno los problemas es cómo correlacionar recursos de manera óptima, para lo cual hay 

métodos para resolver problemas básicos mediante el uso de una generalización matemática 

de estos problemas. Así mismo, hay aplicaciones para problemas de planificación en la 

industria, técnicas de regresión lineal aplicadas a varias líneas del conocimiento. 

 

La regresión lineal, es la aplicación de los métodos de la ciencia a los problemas complejos 

que surgen en la dirección y gestión de grandes sistemas de recursos humano, equipos, 

máquinas, materiales, dinero, en la industria, empresas, gobierno, etc.  Se usa para problemas 

donde se quiere encontrar matemáticamente la mejor correlación posible, cuando existe un 

cierto grado de dispersión. Su característica es desarrollar un modelo científico del problema, 

incorporando medidas de factores como la probabilidad y el riesgo, con los cuales predecir y 

comparar resultados de decisiones alternativas. El propósito es ayudar a la gerencia, 

administradores, a determinar científicamente sus acciones y toma de decisiones. 

 

La Regresión lineal, determina el grado de dependencia de series de valores X e Y, 

prediciendo el valor estimado que se obtendría para un valor x que no esté en la distribución. 

Existen diferentes tipos de regresión lineal que se clasifican de acuerdo a sus parámetros:  

 

9 Regresión lineal simple 
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Estudia los cambios que afectan a una variable aleatoria, en el caso de existir una relación 

funcional entre variables que puede ser establecida por una línea recta. Es decir, cuando una 

variable independiente ejerce influencia sobre una variable dependiente.   Y = f(x)  

 

9 Regresión lineal múltiple 

Se presenta cuando 2 o más variables independientes influyen sobre una variable dependiente 

Y = f(x, w, z).  

 

 

MARCO TEORICO 

Adesope, O. O.  Rud, A.  (2019), citan que una discusión crítica de los desarrollos teóricos, 

metodológicos y prácticos de las formas contemporáneas de tecnologías educativas es 

importante, el análisis del uso de tecnologías contemporáneas como las Apss, Flipped 

Classroom (FC), Massive Open Online Course (MOOC), Social Media, Serious Educational 

Games (SEG), Wikis, son innovadoras herramientas de software de aprendizaje y enfoque 

analítico de aprendizaje para hacer sentido de los grandes datos. Si bien algunas de estas 

tecnologías educativas contemporáneas han sido promocionadas como panaceas, los 

investigadores y desarrolladores se han enfrentado a enormes desafíos para mejorar el uso de 

estas tecnologías para atraer la atención de los estudiantes y mejorar la motivación, el 

compromiso y el aprendizaje persistentes. Las tecnologías contemporáneas pueden generar 

motivación para los estudiantes y mejorar la participación y el aprendizaje. (p.21) 

 

Según Verclas, S. y Linnhoff-Popien, C (2012), las aplicaciones móviles, son programas que 

se ejecutan en teléfonos inteligentes, actualmente solo tienen éxito con los consumidores, 

mientras que todavía falta un concepto de aplicación real en el mercado empresarial. Las 

aplicaciones comerciales inteligentes movilizarán los procesos comerciales en el sentido más 

verdadero de la palabra. El resultado es un Internet móvil que puede promover procesos 

comerciales en todas las industrias. La información puede ponerse a disposición de la gente 

de manera oportuna e individualizada, creando así nuevos mercados y oportunidades de 

ventas. (p.2) 
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La Regresión lineal simple y correlación establecen una manera singular de abordar la 

probabilidad y estadística, ya que introducen al estudiante con amplitud a modelos y métodos 

mayormente utilizados y de este modo pueden conectarse con la materia mediante ejemplos 

y ejercicios que combinan experiencias diarias con sus intereses científicos. El uso de 

modelos de probabilidad y métodos estadísticos para analizar datos se ha convertido en una 

práctica común en todas las disciplinas científicas (Devore, 2018, p.6). 

 

De acuerdo a Fahrmeir, L., Kneib, Th., Lang, S., Marx, B (2013), los modelos y métodos 

más importantes de regresión se presentan sobre una base formal sólida, y su aplicación 

apropiada es mostrada a través de muchos ejemplos de datos reales y estudios de casos. La 

disponibilidad de software, fácil de usar, ha sido un criterio importante para los métodos, 

aplicados en las ciencias sociales, económicas y de la vida, estadística, y en modelos 

estadísticos y análisis de datos. Requiere un nivel matemático intermedio y conocimiento de 

probabilidad básica, cálculo y estadística.  

 

Las aplicaciones móviles son programas de software que se ejecutan en dispositivos móviles 

como teléfonos inteligentes o tabletas. Por lo general, solo tienen unas pocas funciones, de 

modo que los usuarios pueden operarlas de manera intuitiva, rápida y completa. Otra ventaja: 

los teléfonos inteligentes están listos para su uso, no existe un barco largo como una PC o 

una computadora portátil. Su Desarrollo es desde tres perspectivas: desde el punto de vista 

del usuario, desde el punto de vista tecnológico y desde la perspectiva de la economía de 

Mercado (Wallace, 2017, p11). 

 

Hamill y Lasen (2005) comentan: 

 

Las apps son un recurso valioso, en particular para estudiantes avanzados y de 

posgrado en cursos de tecnología móvil, profesionales e investigadores, el móvil se 

ha vuelto muy importante en la sociedad actual, al grado de existir un vínculo 

emocional que las personas tienen con estos dispositivos. Es muy amplio lo que se 

puede aprender de la adopción de dispositivos móviles, que se pueden aplicar a otras 
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tecnologías digitales más nuevas y se han convertido tan rápidamente en parte de 

nuestra vida cotidiana. (p.18)  

 

Los teléfonos móviles son la tecnología de comunicaciones más ubicua del mundo. Además 

de transformar la forma en que nos comunicamos, también pueden utilizarse como una 

herramienta poderosa para la prevención y gestión de conflictos, usos innovadores de las 

tecnologías móviles en las áreas de alerta temprana, socorro en casos de desastre y asistencia 

humanitaria, gobernanza, participación de los ciudadanos. (Poblet, 2011, p.16)   

 

Se puede acceder a las aplicaciones web y móviles desde cualquier lugar de Internet y que 

como regla general, no es predecible cuántas personas accederán a una aplicación y en qué 

momentos, con qué conocimiento y qué comportamiento. Las posibilidades técnicas en las 

redes globales están cambiando constantemente, por lo que la calidad de una aplicación es 

relevante siendo un factor crítico de éxito para una empresa. Hay medidas que garantizan la 

calidad de una aplicación web o móvil. (Franz, 2015, p.9)  

 

Respecto a la regresión lineal se podría decir que hay 4 principios clave, mostrar a los 

estudiantes la relevancia de la estadística; familiarizarlos con las aplicaciones estadísticas; 

proveerlos de instrucciones claras para usar las aplicaciones estadísticas; que adquieran 

amplia práctica en la aplicación de la estadística. El énfasis está puesto en el análisis de datos 

y en la interpretación de resultados de software (Berenson, Levine y Krehbiel, 2014). 

 

Taha (2012), menciona que los modelos desarrollados, son representaciones exactas de 

situaciones reales, lo que es raro en la regresión lineal, ya que la mayoría de las aplicaciones 

suelen implicar diversos grados de aproximación. Estos ilustran los niveles de abstracción 

que caracterizan el desarrollo de un modelo, donde abstraemos de la situación real del mundo 

real el supuesto al concentrarnos en las variables dominantes que controlan el 

comportamiento del sistema real. Donde el modelo expresa de una manera razonable las 

funciones matemáticas que representan el comportamiento del mundo real supuesto. (p.16) 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1006



Bingham, N. H., Fry, John M (2010), citan que la regresión es la rama de las estadísticas en 

la que una variable dependiente de interés se modela como una combinación lineal de una o 

más variables predictoras, junto con un error aleatorio. El tema es inherentemente 

bidimensional o de mayor dimensión, por lo que es esencial comprender las estadísticas en 

una dimensión. (p.23) 

 

Según Palacios Figueroa (2018), los modelos se explican en tres partes:  

 

9 Formulación de un modelo que incluye traducir la definición del problema a un 

modelo cuantitativo, que represente la esencia del sistema que se encuentra bajo 

estudio. 

9 Utilización de un método matemático (método gráfico).  

9 Interpretación objetiva del modelo incluyendo su análisis de sensibilidad que implica 

la formulación y argumentación del mismo. 

 

Zammetti (2013) afirma, que se pueden crear aplicaciones según el cliente utilizando jQuery 

Mobile en PhoneGap, y crear un servidor basado en node.js que usa MongoDB como su 

almacén de datos. Evitando lidiar con el aprendizaje de Objective-C, Java o cualquier otro 

lenguaje difícil de aprender. En su lugar, se puede aprovechar la experiencia existente en 

HTML5, JavaScript y CSS para construir de manera rápida y efectiva cualquier aplicación 

que se necesite. Se puede aplicar este conocimiento a las aplicaciones iOS y Android, así 

como a otras plataformas móviles, ya que las tecnologías utilizadas también son compatibles 

con las plataformas móviles más modernas.  Se puede llegar a diseñar una aplicación con 

todas las funciones, incluidos requisitos como acceso sin conexión, según el cliente de la 

aplicación, usando jQuery Mobile, agregando código auxiliar para llamar al servidor node.js, 

crear un servidor simple con node.js e interactuar con él usando REST, usar MongoDB con 

node.js para el almacenamiento de datos y PhoneGap para preparar la aplicación para la 

implementación móvil. (p.10) 

 

Lowrie y Jorgensen (2015) citan, que los juegos proporcionan una oportunidad para la 

actividad matemática escolar, para el saber sobre la naturaleza de las matemáticas y la 
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dificultad de aislar las matemáticas en el juego no escolar; acciones estratégicas de los 

jugadores con acciones matemáticas; y posibles cambios en el juego cuando se mueve de un 

entorno de ocio a un entorno educativo. (p.8) 

 

En el 2017, Wallace, menciono que, si se tiene una idea para una aplicación de Android, que 

nunca se ha programado antes, se podría llevar acabo de manera simple, de modo que 

cualquiera pueda entender sobre la aplicación y con ello facilitar el aprendizaje y permitir el 

aprender sin problemas.  Al grado de que no es necesario tener conocimientos previos de 

programación e informática. 

 

Tosic (2015), experto en apps, cita conocimiento básico de esta tecnología y sus áreas de 

aplicación, así como una descripción general del mercado actual de aplicaciones. Ofrece una 

visión detallada del potencial como una ventaja competitiva y proporciona información 

detallada sobre su desarrollo, tanto en el ámbito académico como de las pymes.  (p.59) 

 

Guihot (2012), menciona que los desarrolladores de aplicaciones de Android actuales a 

menudo se encuentran con la necesidad de refinar, mejorar y optimizar el rendimiento de sus 

aplicaciones y que cada dia se crean aplicaciones más complejas. Donde  

Android permite a los desarrolladores escribir aplicaciones usando Java, C o una 

combinación de ambas con el SDK de Android y el NDK de Android. (p.284) 

 

De acuerdo a Rollins y Sandberg (2013), el éxito creciente pero aún en evolución de la 

plataforma Android ha dado paso a una segunda tecnología móvil "fiebre del oro" para los 

desarrolladores de aplicaciones. Google Play y Amazon Appstore para aplicaciones de 

Android se ha convertido en la segunda aplicación ecológica para los desarrolladores de 

aplicaciones actuales. Si bien aún no es tan grande en términos de cantidad de aplicaciones 

como iTunes, Google Play y Amazon Appstore tienen tantas aplicaciones que se ha vuelto 

cada vez más difícil que las nuevas aplicaciones se destaquen entre la multitud. Lograr la 

conciencia del estudiante, consumidor y la longevidad de las ventas para su aplicación de 

Android requiere mucha organización y cierta planificación estratégica. 
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La educación surge a partir de un dialogo didáctico, el cual está mediado por la participación 

del docente y el estudiante, quienes se ubican en un espacio físico diferente y usan como 

medio para comunicarse las nuevas herramientas tecnológicas para que su aprender sea de 

forma flexible, independiente y colaborativa. (García Aretio, 2001). 

Ge, X.  Ifenthaler, D.  Spector, J.M. (2015). Mencionan que las tecnologías ofrecen ideas de 

vanguardia para la reforma curricular a gran escala en ciencias, tecnología, ingeniería, artes 

y matemáticas. Existe una importancia crítica de las tecnologías digitales actuales y 

emergentes para acelerar la educación, e implementar cambios en los planes de estudio a 

nivel de aula. De particular interés son las diversas formas de integrar las tecnologías en la 

remodelación mutua de la educación en humanidades y la educación científica. Esto, 

garantiza que tanto los educadores como los estudiantes puedan convertirse en pensadores 

innovadores y solucionadores de problemas efectivos en una sociedad basada en el 

conocimiento. (p.24) 

  

Wu, T. Gennari, R. Huang, Y. Xie, H. Cao, Y. (2017), citan que existen hallazgos importantes 

en diversas áreas, como las tecnologías emergentes para el acceso abierto a la educación y el 

aprendizaje; las tecnologías emergentes respaldan el aprendizaje personalizado y adaptativo; 

soporte de tecnologías emergentes para tutoría inteligente; soporte de tecnologías emergentes 

para el aprendizaje alegre y basado en juegos; tecnologías emergentes de cuestiones 

pedagógicas; Tecnologías emergentes para el aprendizaje afectivo y tecnologías emergentes 

para el aprendizaje tangible. 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo desarrolla y presenta la metodología de solución de un problema simple. 

Pretende realizar una revisión teórica y ejemplifica su funcionamiento, con la finalidad de 

entender la aplicación AlphemSoft App, para la solución de problemas de regresión lineal, 

ayudando a la comprensión y solución de conflictos en el área del Razonamiento Lógico 

Matemático. Se considera una investigación descriptiva de tipo correlacional porque sus 

resultados miden el grado de relación entre las variables independientes con la dependiente.  
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DESARROLLO 

La Regresión lineal, determina el grado de dependencia de series de valores X e Y, 

prediciendo el valor estimado que se obtendría para un valor x que no esté en la distribución.  

 

Figura 1. Problema Propuesto 

 

  
             Fuente: http://bellomo.faculty.unlv.edu/Math124/Labs/Lab02.pdf. (2018). 

 

En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un modelo matemático usado para 

aproximar la relación de dependencia entre una variable dependiente Y, las variables 

independientes Xi y un término aleatorio ε.  
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El objetivo de un análisis de regresión es determinar la relación que existe entre una variable 

dependiente y una o más variables independientes. Para poder realizar esta relación, se debe 

postular una relación funcional entre las variables.   

 

Cuando se trata de una variable independiente, la forma funcional que más se utiliza en la 

práctica es la relación lineal. El análisis de regresión entonces determina la intensidad entre 

las variables a través de coeficientes de correlación y determinación.  
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Figura 2. Datos Generales  

 
Fuente: Regresión AlphemSoft App (2019). 
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Figura 3. Regresión Versión 2.4 

 
Fuente: Regresión AlphemSoft App (2019). 

 

Figura 4. Captura de Datos 

 
Fuente: Regresión AlphemSoft App (2019). 
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Figura 5. Modelo de Regresión Lineal 

   
Fuente: Regresión AlphemSoft App (2019). 

 

Figura 6. Cálculos y Operaciones  

 
Fuente: Regresión AlphemSoft App (2019). 
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Figura 7. Grafico  

 
Fuente: Regresión AlphemSoft App (2019). 

 

El coeficiente de correlación (r), es una medida de asociación entre las variables aleatorias X 

y Y, cuyo valor varía entre -1 y +1.  

 

Figura 8. Coeficiente de Correlación 

 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Regresión_lineal (2018). 
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Con la regresión, los modelos lineales en estadísticas llenan la brecha entre la teoría 

estadística introductoria y las fuentes de información más especializadas.  

 

CONCLUSIONES 

La creciente popularidad de la tecnología móvil (teléfonos y tablets) y el acceso a una 

conexión a internet casi ilimitado y desde cualquier lugar, han posibilitado la aparición de un 

nuevo enfoque del e-learning (aprendizaje a través de internet) conocido como m-learning o 

aprendizaje móvil (mobile learning). El Mobile learning posibilita un aprendizaje más 

personalizado, aprovechando los diferentes contextos de aprendizaje.  

 

Una app educativa es un programa multimedia, ideado para ser usado a través de dispositivos 

electrónicos y usado como una herramienta de mobile learning. Las nuevas tecnologías 

educativas no son solo para los estudiantes sino también para los profesores, que pueden ser 

un vínculo entre profesores y alumnos en el que compartir recursos de estudio, trabajar en 

proyectos de grupo, etc. Muchas Apps móviles permiten visualizar y compartir recursos de 

estudios creados desde la versión web entre los que se encuentran mapas mentales, fichas de 

estudio, diapositivas, tests y apuntes interactivos, resolver problemas diversos de contenidos 

educativos.  

 

En México el uso de apps se ha convertido en una herramienta didáctica que reconceptualiza 

los términos distancia y movilidad, siendo esta última un concepto clave para la educación, 

ya que fomenta la autonomía mediante las diversas modalidades que satisfagan los intereses 

o necesidades del alumno. Para la regresión lineal, la app permite hallar el valor esperado de 

una variable aleatoria cuando otra(s) toma(n) un valor específico, asumiendo una linealidad 

ante un comportamiento creciente o decreciente, de ahí que, el análisis de regresión determina 

las relaciones entre las variables que componen el modelo de esa regresión. Es un parámetro 

óptimo para problemas de demanda con tendencia creciente o decreciente, comportamientos 

que presenten una relación de linealidad entre la demanda y el tiempo.  

 

La constante innovación en el diseño de apps móviles, mismas que en un principio fueran 

previstas como creativas opciones para abrir nuevos canales de comunicación, ahora han 
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revolucionado el punto de vista pedagógico a través de la creación y el uso de herramientas 

tecnológicas que han permitido brindar un mejor nivel académico. Existen diferentes tipos 

de regresión lineal que se clasifican de acuerdo a sus parámetros:  

 

9 Regresión lineal simple: Estudia los cambios que afectan a una variable aleatoria, en 

el caso de existir una relación funcional entre variables que puede ser establecida por 

una línea recta. Es decir, cuando una variable independiente ejerce influencia sobre 

una variable dependiente.   Y = f(x)  

 

9 Regresión lineal múltiple: Se presenta cuando 2 o más variables independientes 

influyen sobre una variable dependiente Y = f(x, w, z).  

 

La regresión lineal es el caso de una distribución bidimensional, que indaga como influye 

una variable sobre otra. Pudiéndose dar una dependencia causa efecto, lo que se representa 

en un sistema de coordenadas cartesianas, obteniéndose un conjunto de puntos, llamados 

puntos de dispersión, cuyo análisis permite estudiar cualitativamente, la relación entre ambas 

variables.  En la regresión lineal, existe una dependencia funcional entre las variables x e y 

que mejor ajusta a la distribución bidimensional a ello se le denomina regresión lineal cuando 

la función es lineal, es decir, requiere la determinación de dos parámetros: la pendiente y la 

ordenada en el origen de la recta de regresión, y=ax+b. Permite, determinar el grado de 

dependencia de las series de valores X e Y, prediciendo el valor y estimado que se obtendría 

para un valor x que no esté en la distribución. El caso de la UNLV que se resuelve, observa 

una correlación excelente al presentar un coeficiente de correlación de -1 en sentido negativo, 

para lo cual podemos concluir que el instrumento obtenido reporta excelentes resultados y 

que cuyas predicciones tienen un error aleatorio mínimo. 

 

En la actualidad existen más de 80.000 apps educativas, y cada día se desarrollan más para 

todo tipo de funciones. En un mundo donde cada vez dependemos más de nuestros 

dispositivos móviles, como smartphones y tablets para estar conectados, donde profesores y 

alumnos pueden beneficiarse de ello. El uso de apps educativas en el ámbito escolar presenta 

numerosas ventajas: 
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9 Permiten el aprendizaje en cualquier contexto, dentro y fuera del aula.  

 

9 La gran popularidad de los dispositivos móviles hace que las apps educativas influyan 

positivamente sobre la motivación del alumnado. 

 

9 Suelen contar con un importante componente lúdico, que permite al alumno aprender 

jugando. 

 

9 Fomentan una gran interacción de los usuarios, pasando de la experiencia de 

aprendizaje pasiva y permitiendo un aprendizaje más rico y eficaz en el que el alumno 

también es partícipe activo durante todo el proceso. 

 

9 Al tratarse de programas multimedia con un importante contenido gráfico formado 

por vídeos, imágenes, audios, etc., el atractivo para los alumnos se multiplica, 

favoreciendo el mantenimiento de su atención. 

 

9 El acceso a nueva información se hace de manera inmediata. 

 

9 Permiten crear un entorno de aprendizaje más personalizado, adaptado a las 

necesidades concretas de cada alumno, fomentando el aprendizaje auto-dirigido. 

 

9 Favorecen la participación y el empoderamiento de los alumnos, creando espacios 

interesantes para el trabajo en equipo en entornos colaborativos. 

 

9 Permite que las nuevas habilidades o conocimientos que se van adquiriendo puedan 

aplicarse en el momento de la adquisición. Esto da lugar a un aprendizaje más 

vivencial. 

 

El uso de las apps móviles cada día toma más fuerza.  Las ventajas que ofrecen los equipos 

inteligentes, como los smartphones o las tabletas electrónicas, han resultado de suma 

relevancia para diferentes ámbitos, siendo un hecho que la era digital ha transformado de 
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manera significativa los métodos de enseñanza. Los avances tecnológicos son una propuesta 

enriquecedora que ha beneficiado el ámbito educativo, puesto que cada vez son más los 

docentes que recurren al servicio de efectivas aplicaciones para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el estudiante. Las tecnologías móviles han servido como base para 

reestructurar el panorama educativo, aportando a la educación no sólo movilidad y 

modernidad, sino también conectividad y permanencia.  
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Resumen 

La presente investigación tiene como finalidad demostrar la importancia que actualmente 

tiene el Capital Humano en las organizaciones, este proyecto está enfocado principalmente 

en aportar beneficios a las pequeñas y medianas empresas  de la región  de Lázaro Cárdenas, 

las Guacamayas y la Mira. Las organizaciones necesitan tener un personal capacitado en su 

área de trabajo todo esto con la finalidad de aumentar su rendimiento laboral y tener 

resultados más satisfactorios, ya que así se genera más competencia en el mercado. Los 

recursos humanos no son el número de personas con que cuenta la empresa, son las actitudes 

y competencias que estas poseen. El proceso idóneo para perfeccionar los conocimientos y 

desarrollar el capital humano es justamente con capacitación y desarrollo del personal. 

Palabras Clave: Gestión, Capital Humano y  Productividad 

 

Abstract 

He purpose of this research is to demonstrate the importance that Human Capital currently 

has in organizations, this project is mainly focused on providing benefits to small and 

medium enterprises in the region of Lázaro Cárdenas, Macaws and Mira. Organizations need 

to have a trained staff in their work area all this in order to increase their work performance 

and have more satisfactory results, since this creates more competition in the market. Human 

resources are not the number of people that the company has, they are the attitudes and 

competencies they possess. The ideal process to improve knowledge and develop human 

capital is precisely with training and staff development. 

Keywords: Management, Human Capital and Productivity  

 

Introducción 

La capacidad de los individuos que toman decisiones, afectan directamente a la eficiencia y 

productividad de le empresa, y la productividad de la empresa es muy importante ya que esta 

podría demostrar su tiempo de vida. Mediante la creación de una empresa de consultoría 

empelando el método de la consultoría integral colaborativa. Se intenta resolver la 

problemática relacionada a evitar el cierre de las pequeñas y medianas empresas de la región 

al aumentar la productividad de las mismas empleando como herramienta la aportación de 
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nuevos conocimiento a los trabajadores para que estos realicen mejor su trabajo y aumenten 

la productividad de la empresa donde laboran. 

 

Antecedentes del problema. 

La competencia global ha alterado significativamente el campo de juego para las empresas, 

forzándolas a repensar estrategias y necesidades empresariales. Especialmente las 

relacionadas con la función y el valor de los recursos humanos. Al ya no contarse con la 

orientación puramente funcional del pasado, los ejecutivos de alto rango esperan que los 

recursos humanos les sirvan en una función empresarial que está ligada al éxito de su gestión.  

Los ejecutivos de recursos humanos indican que el motivo más importante  de la empresa 

para el cambio es el de alinear a la función de RRHH  como una función empresarial 

estratégica, dado que la globalización del mercado ha creado una intensa competencia 

continua y una tremenda presión sobre el costo y la calidad. Es decir, una fuerza laboral bien 

capacitada y motivada, es la clave del éxito.  

Lo que se requiere para tener éxito el día de hoy lo proporciona la función de RRHH. A la 

larga, el éxito o el fracaso de una organización dependerá de sus recursos humanos y no de 

las restricciones impuestas por los problemas, económicos, políticos, sociales o tecnológicos. 

La tecnología se debe considerar como un innovador y modificado del comportamiento 

humano, dado que tiene la capacidad de proporcionar nuevos productos, de reducir los costos 

y la capacidad de modificar, la composición de la fuerza de trabajo (en cantidad y habilidad). 

La tecnología crea frontera para la experiencia humana. 

 

Planteamiento del problema 

Pregunta de investigación: ¿Aplicar consultorías en Recursos Humanos se incrementara la 

productividad de las pequeñas y medianas empresas de la región de Lázaro Cárdenas? 

 Hoy en día no es competitivo quién no cumple con calidad, producción, costos adecuados, 

tiempos estándares, eficiencia, innovación, nuevos métodos de trabajo, tecnología muchos 

otros conceptos que hacen que cada día la productividad sea un punto de cuidado en los 

planes a corto y largo plazo. Que tan productiva o no sea la empresa podría demostrar su 

tiempo de vida, independientemente de la cantidad de productos fabricados. El deterioro 

permanente de la competitividad de dichas empresas, que sigan desapareciendo y generando 
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desempleos e improductividad, y dinámicas inapropiadas para el crecimiento de las pymes. 

Desarrollar las prácticas como la tecnología y las técnicas de gestión, la cuales son las que 

proporcionan las herramientas necesarias para el mejoramiento de la productividad. Esto 

significa que también contribuye junto con la tecnología la mano de obra, el capital 

(maquinas, mejores materias primas, etc.) y por último la administración. 

 

Objetivos de  la investigación 

 

Objetivo general. 

Conocer y determinar la factibilidad de la aplicación de consultorías que mejoren los 

Recursos Humanos a fin de  incrementar la productividad de las pequeñas y medianas 

empresas de la región de Lázaro Cárdenas. 

 

Objetivos específicos. 

1. Analizar  el impacto económico y social que causa el no tener mayor productividad en las 

Pymes. 

2. Identificar las necesidades que tienen las pequeñas y medianas empresas en la región de 

Lázaro Cárdenas. 

3. Realizar una consultoría en una empresa de la región de Lázaro y documentar los 

resultados obtenidos. 

 

Hipótesis 

 La gestión del capital humano incrementará la productividad de las Pymes 

 

Justificación 

Entre más capacitada o más competencias tengan las personas que laboran dentro de las 

organizaciones, será mayor su rendimiento y por lo tanto sus resultados serán satisfactorios,  

esto generara mayor competencia en el mercado y mayor empleo. Sin embargo la 

problemática más mencionada en las Pymes es la asociada con el impedimento de crecer por 

no tener financiamiento, que no tienen una cultura organizacional. Esta investigación se  llevó  

a cabo  con el fin de generar una contribución vía la consultoría en RH, a fin de que  
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aumentará  la productividad de las Pymes de la región de Lázaro Cárdenas y por lo tanto se 

mejorará  la calidad de vida en la región.  

 

Marco Teórico.   A. concepto de gestión del capital humano.Es un conjunto de  conceptos y 

prácticas coherentes entre sí, con el propósito de alcanzar objetivos organizacionales de la 

empresa de manera eficiente y eficaz. (Santillán, 2008) . El  concepto de gestión hace 

referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay 

que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Chiavenato (2012).  La gestión del talento 

humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es 

contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada organización, la 

estructura organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de 

la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables 

importantes. (Chiavenato I. , 2012). El término RH como gestión de personas o gestión del 

talento humano puede tener tres significados diferentes: 

1. RH como función o departamento: unidad operativa que funciona como órgano de 

asesoría (staff), es decir, como elemento prestador de servicios en las áreas de 

reclutamiento, selección, entrenamiento, remuneración, comunicación, higiene y 

seguridad laboral, beneficios, etc. 

2. RH como prácticas de recursos humanos: se refiere a cómo ejecuta la organización sus 

operaciones de reclutamiento, selección, entrenamiento, remuneración, beneficios, 

comunicación, higiene y seguridad industrial. 

3. RH como profesión: se refiere a los profesionales que trabajan de tiempo completo en 

cargos directamente relacionados con recursos humanos: seleccionadores, entrenadores, 

administradores de salarios y beneficios, ingenieros de seguridad, médicos, etc. 

(Chiavenato I. , 2012). 

 

Creación del sistema de Gestión del capital humano. 

El Sistema de Gestión del Capital Humano: Es un sistema que integra el conjunto de políticas, 

objetivos, metas, responsabilidades, normativas, funciones, procedimientos, herramientas y 

técnicas que permiten la integración de los procesos de gestión de capital humano y externa 
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con la estrategia de la organización, a través de competencias laborales, de un desempeño 

laboral superior y el incremento de la productividad del trabajo. (Chiavenato, 1988).  

 

Ventaja competitiva de la gestión estratégica. 

El mundo empresarial está atravesando una etapa de constante transformación. Los 

constantes cambios tecnológicos, avances en procesos, nuevos materiales y nuevos 

productos, así como algunos cambios sociales son los factores que están obligando a las 

empresas a modificar sus estructuras. (Contreras, 2012).    El empresario debe tener un 

proceso continuo de aprendizajes en acción y moverse en un permanente debate de la 

empresa, tratando de conseguir que todos los miembros de la organización se vean 

implicados en el proceso, opinando sobre el mejor método de implantarlos; y en todo el 

proceso es fundamental desarrollar una serie de acciones dirigidas al personal de la empresa.  

Para que exista un grupo de trabajo eficaz y motivado es necesario que exista un líder para 

el que mandar es una responsabilidad y no un privilegio. Debe saber motivar a sus 

colaboradores y subordinados, y practicar con el ejemplo, es decir, tener una sólida capacidad 

de trabajo y cooperación. Un buen dirigente sabe delegar, organizar el tiempo y los recursos 

de manera adecuada y sabe que los recursos humanos son el más importante factor productivo 

con que cuenta la empresa, y que se debe potenciar, mediante una adecuada cualificación, 

adecuación hombre-puesto, integración, motivación, incentivos,  Y sobre todo proporcionar 

un clima de sosiego, justicia y equilibrio social, en el que exista un compromiso por parte de 

todos, al verse implicados en los resultados de la empresa. (Bauer, 1998). La formación no 

es la fuente del cambio pero sí la forma de capacitar a los hombres que lo deben realizar. La 

formación no debe limitarse a impartir conocimientos, sino también extenderse a la 

transformación de actitudes y comportamientos.  La función de la formación es también 

colocar en cada puesto a la persona que puede, sabe y quiere desempeñarlo 

satisfactoriamente. Por lo tanto hay que evitar imponer acciones de formación cuya necesidad 

no sea sentida por los beneficiarios de la misma.  

Disponer de la formación adecuada es fundamental para adaptarse a los cambios 

tecnológicos. Pero hay que dejar claro que la acción formativa no consiste solo en impartir 

conocimientos sino también desarrollar aptitudes y modificar actitudes, dando importancia 

al “saber estar”, creando un clima agradable en la organización, además de al “saber hacer”. 
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Ha de ser una formación planificada y por supuesto distinta para empresario y equipos 

directivos, con planes de Formación de directivos, y para el resto del personal, con planes de 

Perfeccionamiento y Capacitación Profesional. (Bauer, 1998). 

 

Generalidades de la consultoría. 

Concepto de consultoría. 

La Consultoría se considera como el servicio prestado por una persona o personas 

independientes y calificadas en la identificación e investigación de problemas relacionados 

con políticas, organización, procedimientos y métodos: recomendación de medidas 

apropiadas y prestación de asistencia en la aplicación de dichas recomendaciones.  La 

consultoría es un servicio que proporciona conocimientos y profesionales  para resolver 

problemas prácticos. Es un trabajo difícil basado en el análisis de hechos en la búsqueda de 

soluciones originales pero factibles.  El uso de consultores de empresas es común en os países 

industrializados. El consultor está estrechamente relacionado con el diseño y la difusión de 

nuevos sistemas, métodos y técnicas de dirección, incluso los más adelantados. El uso de los 

conocimientos y capacidades del consultor a fin de complementar los en  las dirección de la 

empresa se ha convertido en el método de elevar la eficacia de la dirección y la 

competitividad empresarial. (KUBR., 1980). 

 

Productividad  

Concepto de productividad. 

 La productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora significa una 

comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y 

servicios producidos. Por ende, la productividad es un índice que relaciona lo producido por 

un sistema (salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o insumos). 

(Gomez, 1986) 

 

Productividad parcial y productividad total. 

 La productividad parcial es la que relaciona todo lo producido por un sistema (salida) con 

uno de los recursos utilizados (insumo o entrada). Productividad parcial= (Salida total)/ (Una 

entrada) ( Carro Paz). La productividad total involucra, en cambio, a todos los recursos 
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(entradas) utilizados por el sistema; es decir, el cociente entre la salida y el agregado del 

conjunto de entradas. Productividad Total= (Salida Total)/ (Entrada Total) Productividad 

Total= (Bienes y Servicios Producidos)/ (Mano de Obra+Capital+Materias Primas+Otros.) 

(Gomez, 1986) 

 

Productividad promedio y productividad marginal. 

 La productividad promedio es el cociente entre la salida total del sistema y la cantidad de 

entradas empleadas para producir la salida mencionada. Las productividades se expresan en 

promedio; por ejemplo, 2 toneladas de maíz producidas por hectárea sembrada. El concepto 

de productividad promedio es útil para realizar análisis comparativos de productividades 

entre distintos sistemas y detectar mejoras o deterioros del índice en el transcurso del tiempo. 

(Gomez, 1986).      

 

Tipos de productividad. 

Productividad parcial y productividad total. 

La productividad parcial es la que relaciona todo lo producido por un sistema (salida) con 

uno de los recursos utilizados (insumo o entrada). Productividad parcial= (Salida total)/ (Una 

entrada) ( Carro Paz) .    El ejemplo típico es la productividad de la mano de obra, que resulta 

del cociente entre una medida dada del total de los bienes y servicios producidos y una 

medida de la mano de obra empleada. ( Carro Paz) 

 

Productividad física y productividad valorizada. 

La productividad física de una entrada es el cociente entre la cantidad física de la     salida 

del sistema y la cantidad necesaria de esta entrada para producir la salida mencionada o, lo 

que es lo mismo, la cantidad de la salida por unidad de una de las entradas.  

 

Técnicas de la productividad. 

de análisis de trabajo. 

 En las técnicas de análisis del trabajo, se pretende encontrar la duración más adecuada que 

ha de tener una tarea determinada, a fin establecer esa duración como estándar que ha de ser 

alcanzado. En ocasiones el estándar puede servir de base a un sistema de remuneración 
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variable de manera que, cuando se supera el estándar, se percibe una prima o plus. (Gomez, 

1986)Para encontrar esa duración estándar, se puede recurrir a cronometrar la tarea mientras 

está siendo realizada por un operario trabajando a un ritmo normal. Como influye  la gestión 

del capital humano para aumentar la productividad de las Pymes.   

El factor humano influye de manera directa en acrecentar la dinámica de la organización, 

debido a su trabajo pero también depende de sus fortalezas y de cómo explotarlas para llevar 

a cabo sus actividades con un buen desempeño; las debilidades también deben ser tomadas 

en cuenta por los administradores de las pymes, ya que son áreas de oportunidad para el 

trabajador y los resultados pueden ser positivos para la empresa. (Losa, 1987).    El factor 

humano es el capital intelectual de la organización y es lo que le da el plus para que funcione 

de la mejor manera, genere utilidades y logre una posición en el mercado. La pyme puede 

beneficiarse definitivamente con la adquisición e integración de recursos humanos con 

características que beneficien a la organización.  

Carrasco y rubio (2007:p20) señalan que el éxito de las pymes se debe a los recursos humanos 

que integran una organización. También debe mencionarse que la competitividad de una 

empresa no se mide por la cantidad de recursos humanos si no por calidad de los empleados, 

con que la empresa cuenta. El buen desempeño de los recursos humanos en una pyme se 

refleja en el aumento de productividad, aumento de utilidades, incremento en la rentabilidad, 

posicionamiento en el mercado, mejora de la imagen de la organización, mayor satisfacción 

a los clientes y por otra parte aumento de la motivación en los empleados. (Bauer, 1998) 

 

Los recursos humanos como factor de competitividad en las Pymes. 

El factor humano es el más importante recurso de una organización y a su vez, es el más 

difícil de controlar, ya que el pensamiento y la perspectiva de cada quien es muy distinta. La 

estructura organizacional orienta la forma de actuar del factor humano, otorgando 

formalismo y complejidad a los procesos; así mismo, la cultura organizacional permite que 

los miembros de una empresa desarrollen buenas relaciones de trabajo entre ellos y colaboren 

dentro de un clima organizacional favorable para ellos y a su vez para la dinámica de la 

organización la propuesta de la presente investigación es destacar como el desempeño de los 

recursos humanos otorga calidad a los procesos y por lo tanto generan acciones que impulsan 

a la empresa a ser más eficiente; depende de las estrategias de recursos humanos que los 
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miembros de una compañía sean el factor competitivo y fortalezcan su posición en el 

mercado, en este caso de la pymes. (Schein, 2011). 

  

Pymes en México 

Definición 

Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, esto es, las empresas que cuentan con no 

más de 250 trabajadores en total y una facturación moderada. Son empresas de no gran 

tamaño ni facturación, con un número limitado de trabajadores y que no disponen de los 

grandes recursos de las empresas de mayor tamaño.  Otra definición: “Una unidad económica 

de producción y decisión que mediante la organización y coordinación de una serie de 

factores (capital y trabajo) persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando 

productos o prestando servicios en el mercado.  (censos economicos, 2004) 

 

Importancia 

 Las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES), tienen una gran importancia en la 

economía y en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en países industrializados como 

en los de menor grado de desarrollo.   Las empresas PYMES representan a nivel mundial el 

segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal 

ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer 

su desempeño al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las 

economías nacionales. 

 

Clasificación 

Los criterios para clasificar a la micro, pequeña y mediana empresa son diferentes en cada 

país; de manera tradicional se ha utilizado el número de trabajadores como criterio para 

estratificar los establecimientos por tamaño, y como criterios complementarios, el total de 

ventas anuales, los ingresos y/o los activos fijos.     Del total de empresas consideradas en la 

ENAPROCE 2015, 97.6% son microempresas y concentran el 75.4% del personal ocupado 

total. Le siguen las empresas pequeñas, que son un 2% y tienen el 13.5% del personal 

ocupado. Las medianas representan 0.4% de las unidades económicas y tienen poco más del 

11% de los ocupados. 
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Tabla 1. Número de empresas por tamaño y personal ocupado. 

Tamaño 
Empresas 

Número 

Empresas 

Participación (%) 

Personal ocupado 

Participación (%) 

Micro 3 952 422 97.6 75.4 

Pequeña 79 367 2.0 13.5 

Mediana 16 754 0.4 11.1 

Total 4 048 543 100.0 100.0 

Fuete; Secretaria de economía, 2017. 

Respecto a las empresas consideradas en esta encuesta, 12.6% imparte capacitación a su 

personal. De ellas, 73.7% de las empresas medianas y 55.8% de las unidades pequeñas, 

destinan tiempo y recursos para capacitación, en tanto que de las microempresas, solo 11.5% 

capacita a su personal.   Por otra parte, 43.6% de las empresas medianas, además de aplicar 

las medidas de solución ante problemas que se presentan en el proceso de producción, 

también instrumentan procesos de mejora continua para evitar futuras eventualidades. Estas 

acciones se realizan en un 30.8% en las pequeñas empresas y en un 9.8% en las 

microempresas. Durante 2015, el 14.3% de las empresas declaran conocer al menos uno de 

los programas de promoción y apoyo del Gobierno Federal. De ese total, el mayor porcentaje 

conoce la Red de Apoyo al Emprendedor, alcanzando el 61.1%, seguido por el programa 

Crezcamos juntos con el 42.6%, así como otros programas del INADEM con el 39.4 por 

ciento. 

 

Tipos 

Existen a nivel internacional distintas definiciones de los micros, pequeñas y medianas 

empresas, dependiendo de las diferentes agencias clasificadoras. La diversidad de criterios 

para definir a las PYMES a nivel mundial tiene que ver finalmente con características 

políticas y económicas de cada nación. En México  se clasifican en función del número de 

empleos y de acuerdo al sector económico al que pertenecen: 
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Tabla 2. Clasificación de las pymes en función al número de empleados. 

Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 0 a 10 0 a 10 0 a 10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 

Grande 251 y más 101 y más 101 y más 

Fuente: Elaboración propia 

Para nuestro caso de estudio utilizaremos los datos que nos proporciona el INEGI. De 

acuerdo con algunas cifras oficiales, el 98% del total de empresas mexicanas son MIPYMES, 

las cuales tienen la siguiente distribución por sector económico: 

Tabla 3. Cifras oficiales de las pymes por distribución en sectores económicos. 

Sector Porcentaje % 

Manufactura 12 

Comercio 49 

Servicios 39 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de investigación. 

Se  inició  con una investigación exploratoria acerca de las necesidades que actualmente 

tienen las pequeñas y medianas empresas de Lázaro Cárdenas. Durante esta etapa se investigó 

en libros, archivos de internet, informes y estudios dando como resultado que las consultorías 

en el área de recursos humanos son  de gran importancia, y que los trabajadores necesitan ser 

capacitados para realizar mejor su trabajo, con la finalidad   de establecer y determinar  una 

relación estrecha con el rendimiento de las personas ya que al estar preparas y tener mayor 

conocimiento de lo que se está realizando ellos pueden hacer su trabajo más eficientemente, 

reduciendo tiempos y costos. Con esto se ven beneficiadas las empresas ya que producen más 

con menos y las utilidades son mayores, la productividad determina el tiempo de vida de una 

empresa por ello es importante elevar la productividad de las pequeñas y medianas empresas 

de Lázaro Cárdenas para evitar que estas sigan desapareciendo.      Posteriormente se 

determinó realizar una  investigación correlacional al operar las variables de la presente 
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investigación, para determinar si existe o no una relación mediante la operación de variables, 

creando así el instrumento de investigación. 

Diseño de la investigación 

Para Determinar la factibilidad de aperturas de consultorías en las pequeñas empresas de La 

región de lázaro cárdenas. Se aplicará una encuesta a una muestra representativa de pymes 

de Lázaro Cárdenas. De esta forma tendremos una idea más clara de las necesidades de las 

pequeñas y medianas empresas de la región. La encuesta va dirigida a los gerentes, 

encargados, líderes o responsables de las pequeñas y medianas empresas localizadas en la 

región de Lázaro Cárdenas, la Mira y las Guacamayas quienes tienen un conocimiento de las 

necesidades y de la situación actual de la empresa donde laboran. Para determinar el número 

de encuestas a realizar en la presente investigación se realizó el siguiente cálculo: En Lázaro 

Cárdenas existen  398 Pymes según datos del INEGI 9. Población o universo/ muestra: Para 

datos finitos se tiene la siguiente formula:     𝒏 = 𝒁𝟐𝒑𝒒 𝑵
𝑵𝒆𝟐 𝒁𝟐𝒑𝒒

 

Tabla 4.  Definiciones y valores de las variables utilizadas. 

VARIABLES DEFINICIÓN VALORES 

𝑍  Nivel de confianza (95%)  1.96 

𝑁 Universo 398 

𝑝 Probabilidad a favor 0.50 

𝑞 Probabilidad en contra.  

La fórmula es: 1 − p 

0.50 

𝑒 Error de estimación (5%) 0.05 

𝑛 Tamaño de la muestra (?) 

                          Fuente: Elaboración propia. 

Sustitución con 95% de confiabilidad 

𝑛 =
(1.96 )(0.5)(0.5) (398)

(398)(0.05 ) + (1.96 )(0.50)(0.50) 

= ( . )( . )( . ) ( )
( . ) ( . )

 

= .
.

 

=𝟏𝟗𝟓. 𝟒𝟕𝟖𝟕 ≅ 𝟏𝟗𝟔  
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Instrumento de investigación 

Para la investigación se diseñó un instrumento de medición, que consiste en un cuestionario 

que incluye preguntas que fueron distribuidas a las pymes que muy atentamente nos 

recibieron en sus instalaciones esto con la finalidad de obtener información que nos ayude al 

desarrollo de la investigación. Este cuestionario está elaborado en una  sección donde primero 

están los datos personales de la pyme encuestada  como, (nombre de la empresa, nombre del 

encuestado, domicilio de la pyme, teléfono, folio y fecha. 

 

 

Tabla 5. Distribución de encuestas por fecha y localización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procedimiento de recolección  para el trabajo de campo. 

Se elaboró un plan detallado que permitió conocer los procedimientos que fueron  de gran 

utilidad para el desarrollo de la investigación y para la recolección de datos, que será aplicada 

Folio Fecha Encuestador/Estudiante Zonas 

(001-050) 
(16/Julio/18) al 

20/Julio/18) 
Pinzón Zepeda Alondra 

Lázaro Cárdenas 

Michoacán. 

Colonia centro  

Sección 2 Zona 1 

(051-100) 
(23/ Julio /18 al 

03/Agosto/18) 

Palma Sánchez Laura 

Janeth 

Lázaro Cárdenas 

Michoacán. 

Colonia centro 

Sección 3  Zona 1 

(101-150) 
(06/Agosto/18 al  

18/Agosto/18) 

 

Pinzón Zepeda Alondra 

 

Lázaro Cárdenas 

Michoacán 

Fraccionamiento las 

Palmas 

(151-196) 
20/Agosto/18 al  

03/Septiembre/18) 

 

Palma Sánchez Laura 

Janeth 

La Mira Mich. 

Las Guacamayas 

Mich.  
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por medio de una fórmula que nos mostrara la cantidad de personas a las cuales se aplicaran 

las encuestas para la recopilación de datos relevantes, por lo tanto, este método es uno de los 

más comunes a utilizar en una investigación, y brindara datos importantes para la factibilidad 

de un producto o servicio. 

 

Resultados y conclusiones 

A continuación se presentan los  resultados de la presente investigación, misma que permitió 

determinar  la factibilidad desarrollar  consultorías en la región de lázaro Cárdenas observado 

que   a la hora de tomar las decisiones más adecuadas para su negocio no se establecen 

procedimientos  que permitan así el crecimiento y desarrollo de  las prácticas como la 

tecnología y las técnicas de gestión, la cuales son las que proporcionan las herramientas 

necesarias para el mejoramiento de la productividad evitando así que las pymes desaparezcan 

al poco tiempo de ser insertadas en el mercado. Siendo la muestra  o fuente de información 

para la obtención de los datos, para después dar un análisis objetivo y conciso de las variables 

estudiadas realizando al final las recomendaciones idóneas a la tesis. 

Tabla 6. ¿Con que frecuencia realiza un diagnóstico de la situación actual del Capital 

Humano de la Empresa? 

Codificación Frecuencia Porcentajes % 

a) Siempre 85 43 

b) Casi siempre 94 48 

c) Algunas veces 17 9 

d) Casi nunca 0 0 

e) Nunca 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

El 43% de las pymes  realizan siempre un diagnóstico de la situación actual del capital 

humano en su empresa. Solo  el 48% consideran que casi siempre se realiza el diagnóstico 

de la situación actual del capital humano en la empresa. Mientras que el  9% menciona que  

algunas veces la mayoría piensa que en la empresa no es muy frecuente que realicen el 

diagnóstico en la empresa donde laboran. 
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Tabla 7. ¿Cree necesario analizar el impacto de los factores internos y externos 

existentes en la Gestión de Capital Humano en la empresa? 

Codificación Frecuencia Porcentajes % 

a) Siempre 72 36 

b) Casi siempre 91 47 

c) Algunas veces 33 17 

d) Casi nunca 0 0 

e) Nunca 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

El 47% de las pymes  consideran  necesario analizar el impacto de  los factores internos y 

externos del capital humano en su empresa. Solo  el 36% consideran que siempre se debe 

analizar. Mientras que el  17%  menciona que solo  algunas veces  la empresa  debe llevar 

acabo el análisis de los factores internos como externos en su capital humano. 

 

Tabla 8. ¿En la organización existe un ambiente de respeto y confianza para que los 

empleados expresen  sus opiniones, comentarios y sugerencias? 

Codificación Frecuencia Porcentajes % 

a) Siempre 64 33 

b) Casi siempre 83 42 

c) Algunas veces 49 25 

d) Casi nunca 0 0 

e) Nunca 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

El 45%  considera que casi siempre en la organización  existe un ambienta laboral  de respeto. 

El 33% menciona que casi siempre existe,  mientras que el 25% de las pymes considera que 

solo algunas veces se cuenta con un ambiente laboral de respeto para que los empleados se 

sientan  libres de expresar sus opiniones.  
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Tabla 9. ¿Usted considera que los empleados se sienten comprometidos con los 

objetivos y metas propuestas? 

Codificación Frecuencia Porcentajes % 

a) Siempre 31 16 

b) Casi siempre 105 53 

c) Algunas veces 60 31 

d) Casi nunca 0 0 

e) Nunca 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

El 53% de las pymes considera que casi siempre los empleados se sienten comprometidos 

con los objetivos y metas de la organización. El 31% menciona que algunas veces los 

empleados se sienten comprometidos,  mientras que  solo el 16% considera que siempre los 

empleados están comprometidos con los objetivos y metas propuestas. 

 

Tabla 10. ¿Con que frecuencia se  incentiva el crecimiento de los empleados en la 

organización? 

Codificación Frecuencia Porcentaje 

a)      Siempre 56 29 

b)      Casi siempre 71 36 

c)      Algunas veces 47 24 

d)     Casi nunca 22 11 

e)      Nunca 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

El 36 % los encuestados como mayoría menciona que casi  siempre se incentiva el 

crecimiento de los empleados por parte de la empresa. Un 29%  menciona que siempre  se 

incentivan. Mientras que Algunas veces un 34% son incentivados. En un 11% casi nunca  se 

motiva el crecimiento de los empleados de las pymes de Lázaro Cárdenas. 
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Tabla 11. ¿Con que frecuencia reciben capacitación los trabajadores por parte de la 

empresa? 

Codificación Frecuencia Porcentaje % 

a)      Siempre 60 30 

b)      Casi siempre 11 6 

c)      Algunas veces 76 39 

d)     Casi nunca 14 7 

e)      Nunca 35 18 

Fuente: Elaboración propia 

El 30 % las pymes encuestadas mencionan que siempre reciben capacitación por parte de 

la empresa en la cual  laboran. Un 6% casi siempre reciben capacitación. Mientras que 

Algunas veces un 39% la recibe. En un 7% casi nunca reciben capacitación, y el 18% de 

los empleados de las pymes de Lázaro Cárdenas no están siendo capacitados.  

 

Tabla 12. ¿Cree que las empresas de lázaro cárdenas requieran los servicios de alguna 

consultoría? 

Codificación Frecuencia Porcentajes % 

a)      Si 179 91 

b)      No 17 9 

Fuente: Elaboración propia 

El 91% considera que las empresas de Lázaro Cárdenas si necesitan de alguna consultoría. 

Mientras que el 9% menciona no necesitar los servicios de consultoría. 

 

Tabla 13. ¿Conoce usted alguna empresa que brinde los servicios de consultoría de  

capital humano en la región? 

Codificación Frecuencia Porcentajes % 

a)      Si 1 1 

b)      No 195 99 

Fuente: Elaboración propia 

El 1% de las personas dijo conocer alguna empresa de consultoría en la región. El 99% dijo 

no conocer alguna empresa de consultoría en la región. 
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Tabla 14. ¿Considera que la empresa requiere algún tipo de consultoría en un área 

específica? 

Codificación Frecuencia Porcentajes % 

a)      Si 174 89 

b)      No 22 11 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría cree que la empresa necesita enfocarse a un área específica. Un 11% consideran 

que no necesitan enfocarse a un área específica. 

 

Tabla 15. Analizando la situación del capital humano en su empresa, ¿Qué tipo de 

consultoría considera que necesita llevar a cabo en la organización? 

Codificación Frecuencia Porcentajes 

a) Análisis de puestos 23 12 

 b) Comunicación 67 34 

c) Liderazgo 25 13 

d) Motivación del personal 37 19 

e) Selección y reclutamiento del 

personal 
11 5 

f) Trabajo en equipo 13 7 

g) Todas las anteriores 20 10 

Fuente: Elaboración propia 

El 34% considera necesario capacitarse en cuanto a comunicación. El 13% considera 

necesitar capacitación de liderazgo. Mientras el 7% considera necesario mejorar el trabajo en 

equipo dentro de la empresa, un 19% considera necesario tener al personal motivado. Un 

12% menciona necesitar analizar los puestos mediante las habilidades de sus trabajadores. El 

10% considera necesitar todas las anteriores. 
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Tabla 16. ¿En qué lapso considera que se pueden ejecutar  las consultorías en la 

empresa? 

Codificación Frecuencia Porcentajes % 

a)      Cada semana 18 9 

b)      Cada  mes 125 64 

c)      Cada año 53 27 

Fuente: Elaboración propia 

El 9 % considera necesario aplicar consultorías cada semana. Con un 64% la mayoría 

coincide en aplicar consultorías cada mes mientras que el resto un 27% considera que debe 

aplicarlas al año. 

 

Tabla 17. ¿Cuánto pagaría usted por una consultoría? 

Codificación Frecuencia Porcentaje 

a) Costo semanal 18 9 

b) Costo mensual 125 64 

c) Costo anual 53 27 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría un 64% están dispuestos a pagar de $6,400.00 a $8,000.00 mensuales 

comentando que los costos es algo que no se puede aproximar muy fácilmente, ya que cada 

consultoría en única, depende del material, el lugar, el orador  etc.  

 

Tabla 18. ¿Cree que las  habilidades del personal que laboran  en la empresa  tengan 

relación con la competitividad  de las organizaciones? 

Codificación Frecuencia Porcentaje % 

a)      Siempre 124 63 

b)      Casi siempre 46 24 

c)      Algunas veces 26 13 

d)     Casi nunca 0 0 

e)      Nunca 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría menciona que las habilidades del personal  siempre tienen relación directa con la 

competitividad de la empresa. Un 24% menciona que casi siempre tienen relación. Un 13 % 

considera que solo algunas veces tienen relación estos factores. 

 

Tabla 19. ¿Cómo le gustaría contactarnos? 

Codificación Frecuencia Porcentajes % 

a) Teléfono 46 23 

b) Correo Electrónico 52 27 

c) Oficina o Establecimiento 59 30 

d) Todos Los Anteriores 38 19 

e) Otro 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

El 23% prefiere contactarnos por teléfono. El 27% se les facilita hacerlo por correo 

electrónico comentando que es más práctico. Un 30% desearía hacerlo directamente en la 

oficina, ya que argumentaron  es más formal. El 19% prefiere todas las anteriores 

disponibles. El 1% comenta que le gustaría contactarnos mediante una página web oficial. 

 

Comprobación de la hipótesis 

En base a los resultados obtenidos en el presente  proyecto de investigación, que lleva por 

nombre la gestión del capital humano aplicado en la mejora de la productividad de L.Z.C. la 

hipótesis es aceptada y respaldada por el método de investigación que se utilizó para hacer 

de la hipótesis una comprobación verdadera.     Obteniendo como resultado: la factibilidad 

del proyecto en la Ciudad y Puerto de Lázaro Cárdenas, logrando el objetivo principal del 

proyecto, Aplicar consultorías para incrementar la productividad de las pequeñas y medianas 

empresas de la región de Lázaro Cárdenas.  

 

Conclusiones  

En la región de lázaro Cárdenas  se ha observado la necesidad que los pequeños y medianos 

empresarios de contar con un apoyo, que les  aconseje a la hora de tomar las decisiones más 

adecuadas para su negocio permitiendo así el crecimiento y desarrollo de  las prácticas como 

la tecnología y las técnicas de gestión, la cuales son las que proporcionan las herramientas 
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necesarias para el mejoramiento de la productividad evitando así que las pymes desaparezcan 

al poco tiempo de ser insertadas en el mercado. Es cierto que un gran número de empresarios 

que se lanzan en la aventura de emprender su propio negocio creando  pequeñas, medianas y 

pocas veces grandes empresas; la mayoría de estas no tienen una preparación académica así 

como un asesoramiento correcto, razón por la cual el negocio llegar a fracasar en un periodo 

de tiempo relativamente corto. Es por ello que nos hemos dado la tarea de insertar un servicio 

de consultoría en la región, para ayudar a que cada vez sean menos pymes las que se cierren 

por motivos de la baja productividad y la escasa utilidad de las mismas, centrándonos en la 

idea de capacitar no solo a los empleados sino también a los dueños quienes tienen el mando 

de las organizaciones, para ello contaremos la ayuda de expertos en el tema que requiera la 

empresa, consultores certificados por el Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales, para garantizar una correcta asesoría. 

 

La capacidad de los individuos que toman decisiones, afectan directamente a la eficiencia y 

productividad de le empresa, y la productividad de la empresa es muy importante ya que esta 

podría demostrar su tiempo de vida. El objetivo de esta investigación se centra en resolver la 

problemática relacionada a evitar el cierre de las pequeñas y medianas empresas de la región 

al aumentar la productividad de las mismas empleando como herramienta la aportación de 

nuevos conocimiento a los trabajadores para que estos realicen mejor su trabajo y aumenten 

la productividad de la empresa donde laboran. 

Por esta razón nace la idea de crear el proyecto Servicios de Consultoría P&P,  para brindar 

la transmisión de conocimiento, ideas, estrategias, que sirvan de apoyo a los emprendedores 

de la región, para guiarlos en la toma de decisiones  para una mejor Gestión de su Capital 

Humano. 

Esto significa que también contribuye junto con la tecnología la mano de obra, el capital 

(maquinas, mejores materias primas, etc.) y por último una buena administración. Determinar 

un diagnostico preliminar mencionando las expectativas de la organización sobre lo que 

espera lograr, cual papel va a desempeñar, tiempo de duración, con el fin de aclarar las 

inquietudes y establecer un ambiente de trabajo más positivo.  

De acuerdo a los resultados presentados tomando en cuenta las definiciones, encuestas, 

conceptos, investigaciones y estudios referentes al tema en cuestión, que La Gestión de 
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Capital Humano Aplicada en la Mejora de la Productividad de las Pymes de LZC,  es 

aceptado por la población de Lázaro Cárdenas Michoacán por ser un servicio que necesitan 

actualmente los empresarios, ya que el capital humano es la base de la organización. 

La investigación que se llevó a cabo en el presente trabajo, se analizó el impacto que 

provocara el desarrollo e implementación del proyecto, a través de dicha investigación 

realizada.  El estudio se realizó, tomando en cuenta el estudio de la factibilidad que tiene el 

realizar consultarías integrales, a partir de esto se investigó a fondo cada una de las variables 

que conforma el estudio para desglosar a detalle cada uno de los datos que son de nuestro 

interés e importancia para lograr los objetivos planteados al inicio del desarrollo del proyecto 

de investigación.    Como siguiente paso se realizó un cuestionario  en base a la información 

obtenida (indicadores) y se  aplicó a muestra del universo  implicada en el desarrollo y éxito 

del proyecto de investigación. Para después realizar un análisis de la información obtenida 

de las pymes de la región. 

 

Recomendaciones 

En toda empresa se presentan problemas, pero con una adecuada acción entre ellos es lo que 

marca una gran diferencia, para así tener una posible solución, y lograr que la organización 

sea exitosa, manteniendo así una buena comunicación con los empleados ya que estos son 

los que están diariamente relacionados con los problemas y escucharlos nos puede abrir una 

gran lluvia de ideas para resolver el problema.  Las empresas requieren de políticas 

establecidas, una visión y misión clara, así como las herramientas de trabajo, y en base al 

desarrollo de esta investigación podemos mencionar que algunas pymes de nuestra región 

carecen de estas. 

Es importante mencionar que la principal recomendación es: que todas las personas que 

realicen proyectos de investigación tengan el interés y la paciencia de consultar fuentes de 

información confiables como; libros, artículos científicos, revistas científicas, en páginas 

web académicas, con el fin de enriquecer y construir un proyecto de investigación bien 

fundamentado y justificado en cada uno de sus capítulos que lo integran, la tecnología está 

suturando los sitios de información, pero muchas veces la información no son de fuentes 

correctas y lejos de ayudar perjudican ya que son demasiados datos sin referencias.   
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Utilizar instrumentos de investigación adecuados para el cálculo del universo y obtener la 

información correspondiente, y en base a ella tomar decisiones. El consultor tendrá un papel 

de mediador y con certeza promoverá la participación de cada una de las personas.  La 

propuesta anterior tendrá como base teórica la información presentada en el presente 

documento. 
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Resumen  

El objetivo de la reseña es integrar los hallazgos  de nueve investigaciones independientes en 

torno a Bienestar Emocional (BE) y  la naturaleza de la relación que guarda con  Justicia 

Organizacional (JO), Satisfacción en el Trabajo (ST), Renuncia Psicológica (RP), Acoso 

(AC), Soberbia (SO), Comportamiento Organizacional Ciudadano (COC), Entusiamo 

Laboral (EL) y Compromiso Organizacional Afectivo (CA). Los nueve estudios aplicaron un 

mismo  método de tipo cuantitativo correlacional, mediante  cuestionarios estandarizados 

que trabajadores de tiempo completo de organizaciones ubicadas en la CDMX, el Estado de 

México y Michoacán, respondieron a lo largo de la década pasada; los resultados de manera 

consistente indican que BE correlaciona negativamente con RP, AC y SO, y positivamente 

con JO, SA, COC y CA, y que hay una  Trayectoria secuencial que concluye en BE,  que 

inicia con JO, SA, EL y RP. Se concluye que los trabajadores con un nivel superior de BE, 

trabajan para organizaciones justas, tienen puestos satisfactorios, y  compañeros que se 

apoyan entre sí, y por otro lado se caracterizan por ser benevolentes y humildes. 

Palabras Clave: Bienestar, Renuncia, Satisfacción, Justicia, Acoso, Ciudadano, 

Engagement 

 

Abstract  

The objective of the review is to integrate findings of nine independent investigations  about 

Well-Being and the  nature of the its relationship with Organizational Justice, Job 

Satisfaction, Job Withdrawal, Harassment, Arrogance, Organizational Citizenship Behavior, 

Engagement and Affective Organizational Commitment.. The nine studies applied tha same 

quantitative correlactional method, by means of standardized questionnaires administered to 

full-time workers of organizations located in Mexico City, the State of Mexico and 

Michoacan, over the past decade; the results consistently indicate that Well-Being correlates 

negatively with Job Withdrawal,  Harrasment and Arrogance, and positively with 

Organizational Justice, Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior, Engagement 

and Affective Commitmet, and that there is a sequential trajectory that concludes in Well-

Being,  that begins with Organizational Justice , Josb Satisfaction and Job Avoidance. It is 

concluded that workers with a higher level of Well-Being, work for fair organizations, have 
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satisfactory jobs, and colleagues who support each other, and on the other hand are 

characterized by being benevolent and humble. 

Keywords: Well-Being, Job Withdrawal, Satisfaction, Justice, Harassment, Citizenship, 

Engagement 

 

Introducción 

Este artículo es una narrativa cronológica de 9 investigaciones realizadas en la última década 

por el autor y colegas,  que describe en que consiste BE, cómo surge el interés por el 

constructo y los antecedentes que se presumen tienen una relación causal. 

El BE es un constructo que tiene varias acepciones,  Lu (1999), Fortes-Ferreira, Peiró, 

González-Morales y  Martín (2006) y Mattila, Elo, Kuosma y Kylä-Setälä (2006) lo asocian 

con estrés laboral que se experimenta ante compañeros de trabajo desagradables o jefes 

desconsiderados, o el desgaste emocional que resulta por altas demandas del trabajo; otros 

investigadores lo relacionan con  cambios organizacionales recurrentes (Verhaeghe, Vlerick, 

Gemmel, Van Maele y De Backer (2006).  Por otro lado Bégat y Severinsson (2006) lo 

asocian  con el tipo de supervisión y el clima organizacional; Jackson, Rothmann y Van de 

Vijver (2006) con el compromiso e involucramiento organizacional; y Siegrist, Wahrendorf, 

Von dem Knesebeck, Jürges, Borsch-Supan (2006) con la salud autoreportada, síntomas de 

depresión,  calidad de vida en general y en el trabajo. 

Las  investigaciones aquí presentadas adoptan el punto de vista de Siegrist y colaboradores 

que consideran al bienestar como reacciones de tipo cognitivas, afectivas y fisiológicas 

relacionadas con manifestaciones de salud, energía  y felicidad, tristeza, preocupación, y 

facilidad para conciliar el sueño (dormir). 

El interés por estudiar BE surge de un estudio realizado por Littlewood en el 2009 sobre RP, 

que comparte  una escala válida y confiable  tanto de BE y RP,  y  que propone que  los 

trabajadores que incurren en esta postura, ven disminuido su BE. Los 8 estudios subsiguientes 

que más adelante se citan, confirman consistentemente que los trabajadores que incurren en 

RP, reportan un menor nivel de BE que aquellos trabajadores que evitan la RP. 

Las justificaciones del estudio del BE, residen en las consecuencias que tiene en el 

desempeño, productividad  y la salud, y por otro lado en la disposición de la nueva Norma 

Oficial Mexicana 035 de la STSyPS,  que atiende los factores de riesgo psicosociales que 
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amenazan al personal, impone el pago de multas que van desde los 20 mil hasta los 500 mil 

pesos, lo que los obliga a las organizaciones a vigilar el estrés laboral, ansiedad y 

desequilibrio del sueño de los trabajadores, a propiciar un entorno favorable y a proteger la 

salud de los empleados. 

Los 9 estudios reportan no sólo hallazgos sobre la relación que guarda el BE con RP, también 

su vínculo con JO, SA, Abuso, AC (Mobbing), COC, EL  y CA. 

Debido a la limitación de espacio y a que los estudios comparten una misma metodología y 

la medición de constructos comunes, se advierte al lector que la descripciones de los 

constructos se presentan una sola vez y que la metodología aplicada es de tipo cuantitativa 

transversal correlacional fundamentada en cuestionarios estandarizados. 

 

Marco Teórico. 

Por las restricciones de espacio, se presenta una síntesis de los nueve constructos 

investigados, iniciando con BE y se termina con una explicación sobre  la relación que guarda 

BE con los demás constructos. 

 

Bienestar Emocional (BE). 

El BE es un constructo que tiene varias acepciones, por ejemplo Lu (1999), Fortes-Ferreira, 

Peiró, González-Morales & Martín (2006) y Mattila, Elo, Kuosma & Kylä-Setälä (2006) lo 

asocian con estrés laboral que se experimenta ante compañeros de trabajo desagradables o 

jefes desconsiderados, o el desgaste emocional u ocupacional que resulta por altas demandas 

del trabajo (Uribe-Prado, 2008); otros investigadores lo relacionan con cambios 

organizacionales recurrentes (Verhaeghe, Vlerick, Gemmel, Van Maele & De Backer (2006).  

Por otro lado, Bégat & Severinsson (2006) lo asocian con el tipo de supervisión y el clima 

organizacional; Jackson, Rothmann & Van de Vijver (2006) con el compromiso e 

involucramiento organizacional; y Siegrist, Wahrendorf, Von dem Knesebeck, Jürges, & 

BorschSupan (2006) con la salud autoreportada, síntomas de depresión,  la calidad de vida 

en general y en el trabajo. 

Como se mencionó. Se adopta el punto de vista de Siegrist y colaboradores que consideran 

al BE como reacciones de tipo cognitivas, afectivas y fisiológicas relacionadas con 

manifestaciones de tristeza, preocupación, sueño (dormir),  energía y salud, y se propone que 
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es  la consecuencia de la trayectoria Justicia Organizacional y Satisfacción en el  Trabajo, y 

un correlato de Renuncia Psicológica. 

La relación del BE con el contrato psicológico (término relacionado con Evitación del 

Trabajo), la Satisfacción y las características del puesto, ha sido demostrado en dos 

investigaciones: Gracia, Silla, Peiró & Fortes Ferreira (2010)  en una investigación hecha con 

385 empleados de distintas empresas españolas, encontraron que el contrato psicológico 

(confianza y justicia) predice la satisfacción con la vida, el conflicto trabajo-familia y el 

bienestar psicológico;  y Chung-Yan (2010) en una investigación sobre los efectos de la 

complejidad del puesto y la autonomía en la satisfacción, la intención de renuncia y el BE de 

trabajadores norteamericanos, encontró que la complejidad puede ser un motivador y un 

agente de estrés cuando es baja la autonomía. De manera contraria, los efectos benéficos de 

la complejidad se presentan cuando los empleados tienen suficiente autonomía. 

 

Justicia Organizacional  (JO) y Sensibilidad a la Inequidad (Abuso) 

El constructo de JO se deriva de la teoría de equidad de Adams (1965) que propone que los 

individuos están motivados por  ser tratados equitativamente en relación con compañeros de 

trabajo. De acuerdo a Hosmer y Kiewitz (2005) la JO se refiere a la percepción de los 

empleados de qué tan justo es el trato que reciben por parte de su organización. 

Yang, Peng y Mossholder (2004) concluyen que la JO y la ST están relacionadas, ya que los 

encuestados perciben que aumentos salariales justos son fuente de satisfacción, su 

investigación se realizó con 61 equipos de trabajo Taiwaneses que incluyeron a 305 

empleados y 61 supervisores de 35 organizaciones diferentes ; por otro lado, tanto Simons y 

Roberson (2003) como Tekleab, Takeuchi y Taylor (2005) incorporan el constructo justicia 

organizacional como un antecedente relevante, teórico y empírico, de la separación 

voluntaria. 

Omar (en Littlewood y Uribe, 2018) distingue diferentes tipos de justicia: La Justicia 

Distributiva (referida al contenido de las distribuciones, de los fines, o resultados 

alcanzados), la Justicia Procedimental (vinculada a la justicia de los métodos y 

procedimientos usados para tomar las decisiones sobre cómo efectuar las distribuciones),   la 

Justicia Interaccional (asociada a la calidad del tratamiento interpersonal entre los gestores 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1052



que deciden y los empleados afectados por sus decisiones) y la Justicia Informacional 

(relacionada con la oportunidad y honestidad de las comunicaciones). 

La propuesta teórica de la relación con BE se fundamenta en que las personas que  reportan 

ser tratadas justamente por e jefe y la organización que los emplea, se sienten considerados 

correctamente, y manifiestan bienestar, caso contrario de trabajadores que son tratados 

injustamente y perciben favoritismos que afectan su dignidad y generan emociones negativas 

como el enojo, decepción, desesperanza, tristeza, molestia,  estrés, incertidumbre, 

inseguridad laboral que se asocian con la pérdida de salud y bienestar. 

Sin embargo la JO es percibida de manera diferente, hay personalidades de tipo Abusiva que 

consideran justo dar poco y recibir mucho en la interacción que guardan con su jefe 

compañeros de trabajo y la organización, por lo que  las personas que se caracterizan por este 

rasgo de personalidad, reportarán un nivel inferior de BE, en comparación de personas 

benevolentes que consideran justo dar más de lo que reciben o dar en la misma proporción 

de lo que reciben. 

 

Satisfacción en el Trabajo (ST). 

En el terreno de las actitudes hacia el trabajo, la que mayor atención ha recibido es la ST. 

Locke (1976) propone una definición clásica que considera a la ST como una reacción 

cognitiva y afectiva que resulta de la evaluación de la experiencia laboral y que conduce a 

un estado emocional positivo o placentero. Entonces, la ST es el resultado de la percepción 

del individuo acerca de qué tan bien el puesto provee aquellos satisfactores esperados. Esta 

actitud ha sido medida de dos maneras: (a) como un constructo global (qué tan satisfecho 

está el trabajador en términos generales) y (b) como aspectos específicos del trabajo (paga, 

horario, relaciones con compañeros, condiciones de trabajo, tipo de trabajo, etc.). 

Bussing, Bissls, Fuchs y Perrar (1999) señalan que la ST está conformada de tres 

características. Una es la respuesta emocional ante una situación laboral; como tal, no puede 

verse, sólo inferirse. Otra es el grado en que los resultados del trabajo cumplen con las 

expectativas del individuo. Finalmente, es la representación global de varias actitudes 

relacionadas (trabajo en sí mismo, las oportunidades de promoción, la supervisión y la 

relación con compañeros de trabajo y la paga). 
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La popularidad de la ST se debe a las importantes consecuencias que tiene para la 

organización.  Por ejemplo, el desempeño, el ausentismo, y por supuesto la rotación y la RP. 

No obstante, varios son los estudios que demuestran que su relación con tales consecuencias 

es baja o moderada. Iffaldano y Muchinsky (1985) en un estudio meta analítico encontraron 

una correlación de .17 entre la satisfacción y el desempeño. Hackett (1989) en su revisión de 

la literatura reportó que solamente hay una débil  relación entre la satisfacción y el 

ausentismo. En cuanto a la rotación de personal, se ha encontrado una modesta y negativa 

relación (Lee y Mowday, 1987; Tett y Meyer, 1993 y Hom y Griffeth, 1991). Tal parece que 

la Satisfacción en el Trabajo, por si sola, no puede mantener bajo el nivel de rotación, pero 

sí  contribuye. En el otro extremo, una alta insatisfacción en el trabajo contribuye al 

crecimiento de la rotación y la RP. 

La propuesta teórica de la relación con BE se fundamenta en que las personas que  reportan 

satisfacción por las actividades desempeñadas en el trabajo, se sienten contentos, disfrutan  

sus responsabilidades y en consecuencia manifiestan bienestar, caso contrario de trabajadores 

que desempeñan un trabajo desagradable, monótono, y contrario a sus expectativas, que 

esperan la llegada del fin de semana y las vacaciones, y la oportunidad de otro empleo. 

 

Renuncia Psicológica (RP). 

RP o Evitación del Trabajo  se refiere a comportamientos de  empleados que no contribuyen 

a los objetivos; ausencias frecuentes o prolongadas en el trabajo; fingimiento de trabajo o 

enfermedad; actividades no relacionadas con el trabajo como lo son pláticas prolongas con 

compañeros, Abuso del teléfono, celular, la computadora y el baño; disminución de la 

intensidad del desempeño; y realización de actividades personales no relacionadas con las 

obligaciones del puesto. 

Desde hace décadas la RP ha sido implícitamente asociada con la rotación o la renuncia, e 

identificada como una reacción del individuo en contra del trabajo. Por ejemplo, March y 

Simon (1958) la  propusieron como RP.  Aunque  la RP es reconocida, hay dos enfoques que 

hoy día  no logran un acuerdo sobre cómo opera en el desempeño del trabajador y en el 

proceso de renuncia. 
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El primer enfoque propone que la RP es una reacción inmediata del individuo y que puede 

sustituir a la renuncia (Mobley, 1977 y Hulin, Roznowski y Hachiya, 1985).  Los empleados 

que incurren en conductas de evitación no renuncian, ya que estas conductas los ayudan a 

compensar la inequidad, insatisfacción o frustración laboral (Rosse & Hulin, 1985). 

 

El segundo enfoque  propone que la RP refuerza la propensión a renunciar y no actúa como 

substituto  de la separación (Krauz, Koslowsky & Eiser, 1998; y Sheridan, 1985). De acuerdo 

a este punto de vista, los empleados descontentos que faltan y llegan tarde al trabajo, tienen 

una mayor probabilidad de separarse. En otras palabras, la RP debe considerase como un 

aviso y antecedente de la renuncia. En consecuencia, como una forma temprana de 

separación, la RP  intensifica las cogniciones de separación. Por ejemplo, los supervisores 

pueden castigar a sus empleados por llegar tarde o faltar (evitan el trabajo), y estos en 

consecuencia aumentan los niveles de insatisfacción y  sentimientos hostiles,  la frecuencia 

de pensamientos de renuncia y  RP (Krausz, et al., 1998). 

 

La propuesta teórica de la relación con BE se fundamenta en que las personas que  reportan 

incurrir en RP, lo hacen a fin de compensar injusticia, y en consecuencia su autoestima, 

competencias, satisfacción, desempeño, salud y bienestar gradualmente se erosionan, por 

obsolescencia y pobre contribución al trabajo y organización. 

 

Acoso (AC o Mobbing). 

El término Mobbing surge en el campo de estudio de la biología y la etología, haciendo 

referencia a los ataques colectivos sobre un solo animal, dirigido típicamente en contra de la 

víctima, ocurriendo dentro de la misma especie o fuera de ella. Por otra parte, la palabra 

“Mobbing” es el gerundio del verbo inglés “to mob”, que se traduce como atacar, apiñarse, 

agobiar, abrumar, molestar, fastidiar, incomodar, amontonarse, aplastar, apretar (Leymann 

1996:165; Boada, De Diego & Vigil, 2003: 27). 

Este término puede traducirse al castellano como acoso u hostigamiento, aplicándolo en este 

caso al ámbito laboral, para describir situaciones en el que un sujeto se convierte en el punto 

blanco del grupo al que pertenece, siendo sometido por éste o por alguno de sus miembros – 

generalmente con la permisividad del resto- a una persecución que le va a producir 
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importantes trastornos en su salud, tanto física como psíquica, siendo necesario en muchos 

de los casos la asistencia médica y psicológica (Luna, 2003:21). 

La propuesta teórica de la relación con BE se fundamenta en que las personas que  reportan 

ser víctimas de AC o, sufren de un particular de injusticia (JO), y en por lo tanto, 

experimentan maltrato, ansiedad, desesperanza, frustración, inseguridad, estrés, desgaste, 

depresión,  indefensión, en otras palabras su bienestar y salud se  perjudican. 

 

Soberbia. 

La SO es un rasgo de personalidad que caracteriza a personas que se consideran superiores a 

compañeros de trabajo, subordinados y aún jefes, clientes y proveedores, y es considerado 

como el más grave de los siete pecados capitales, porque se trata de un deseo por ser el más 

importante o atractivo(a) que los demás, y la creencia de que todo lo que uno hace o dice es 

mejor, y que se es capaz de superar  lo que digan o hagan los demás (Aquino,1270). 

La propuesta teórica de la relación con BE se fundamenta en que las personas que  reportan 

ser arrogantes, en el fondo sor personas que experimentan desprecio de sus compañeros  y/o 

jefes y víctimas de AC o, y experimentan sentimientos de inferioridad que compensar con la 

SO; en otras palabras, su BE es inferior de personas humildes. 

 

Comportamiento Organizacional Ciudadano. 

En el campo del Comportamiento Organizacional, el COC es el compromiso voluntario de 

una persona dentro de una organización o empresa, pero que no es parte de sus tareas 

contractuales. 

COC se ha estudiado desde finales de 1970; durante las últimas tres décadas, el interés por 

estos comportamientos se ha incrementado sustancialmente. El COC se ha relacionado con 

la eficacia general de la organización, por lo que este tipo de comportamiento de los 

empleados tiene consecuencias importantes en el desempeño. 

Organ (1988)  es  considerado el padre del COC y amplia la obra original de Katz (1964) 

definiendo al COC como "el comportamiento individual que es discrecional, no directamente 

o explícitamente reconocido por el sistema de recompensas formales, y que promueve el 

buen funcionamiento de la organización ": La definición de COC  de Organ incluye tres 

aspectos críticos que son centrales para este constructo: en primer lugar, se piensa que el 
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COC consiste de  comportamientos  discrecionales, que no son parte de la descripción del 

trabajo, y se llevan a cabo por el trabajador como consecuencia de elección personal; en 

segundo lugar, el COC va más allá de lo que es un requisito exigible por la descripción del 

trabajo; por último, el COC contribuye positivamente al desempeño general de la 

organización. 

La propuesta teórica de la relación con BE se fundamenta en que las personas que  reportan 

un alto nivel de COC,  manifiestan satisfacción por la relación que tienen con compañeros 

de trabajo que se apoyan entre sí de manera desintersada, disfrutan de su compañía y de las 

actividades desempeñadas en el trabajo, y en consecuencia manifiestan bienestar, caso 

contrario de trabajadores que tienen compañeros que no ayudan, son desagradables. La 

consecuencia entonces es BE disminuído. 

 

Entusiasmo Laboral (EL). 

Juárez Hernández, Flores y Camacho (2015) reportan que el enfoque positivo del trabajo, en 

contraposición del enfoque negativo como  el del estrés  y el burnout, está ganando atención 

por su consecuencia favorable en el bienestar, la satisfacción y la salud del trabajador. El 

constructo Entusiasmo, denominado Engagement en inglés  (Schaufeli, Salanova,, González-

Roma y Bakker, 2002).  describe al trabajador con un alto nivel de energía, compromiso, 

implicación y dedicación, que voluntaria y optimistamente está implicado en su trabajo; su 

trabajo lo considera como una actividad motivante y desafiante, fuente de orgullo y 

significado.  Por otro lado, Salanova Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau, R. (2000) 

aseveran que no se trata de un estado transitorio, sino de una condición duradera y persistente. 

 

Juárez et al. (2015)  proponen que la traducción adecuada al español de Engagement es la 

siguiente: 

“Con base en una revisión exhaustiva de distintos conceptos en el diccionario de la 

Real Academia Española (RAE, 2013), creemos que la traducción idónea del 

concepto de “engagement” sería el de “entusiasmo laboral”, por las siguientes 3 

razones: 

1) Entusiasmo implica “exaltación y fogosidad del ánimo” (reflejando las 

dimensiones de vigor o energía), 2) Entusiasmo también implica una “adhesión 
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fervorosa que mueve a favorecer una causa o empeño y arrobarse” (reflejando el 

concepto de absorción) y 3) implica una “inspiración muy viva” (representando el 

concepto de dedicación-orgullo)” 

 

A nivel global el tema es ampliamente investigado (Schaufeli et al, 2002), pero en México 

son raros los estudios, lo que justifica el presente estudio (Juárez et al., 2015). 

 

La propuesta teórica de la relación con BE se fundamenta en que las personas que  reportan 

EL,  manifiestan ánimo, vigor, fervor e inspiración por el trabajo,  y en consecuencia 

manifiestan bienestar y salud, caso contrario de trabajadores que tienen reportan hastío, 

aburrimiento, y desagrado por el trabajo desempeñado; la consecuencia entonces en este 

último caso el un bajo nivel de BE y salud. 

 

Compromiso Organizacional Afectivo (CA). 

En 1990  Allen y Meyer propusieron que el Compromiso Organizacional está conformado 

por tres subdimensiones denominadas como  CA, Compromiso Normativo y Compromiso 

de Continuación; en México el constructo ha llamado la atención desde 1998; se han 

realizado varias investigaciones que buscan aplicar o adaptar las escalas a fin de que cumplan 

con criterios psicométricos establecidos por la Teoría Clásica de los Tests (Nunnally, 1978); 

Por CA se entienden los sentimientos de pertenencia y de apego que tiene el individuo hacia 

su organización; es el afecto o cariño  que el individuo desarrolla por su empresa. Meyer y 

Allen (1984) concluyen que no se sabe cómo el Compromiso Organizacional se genera y 

afecta el comportamiento de los individuos, pero que es probable que este tipo de 

Compromiso se derive de un estado de equidad y consideración por los trabajadores. El CA 

en comparación del Normativo y de Continuación, tiene una mayor influencia en otras 

variables organizacionales, y por esta razón se examina su relación  con BE. 

La propuesta teórica de la relación con BE se fundamenta en que las personas comprometidas 

afectivamente con la organización que les emplea, se involucran, desean permanecer y 

exhiben un alto nivel de desempeño y están orgullosos de su organización; los trabajadores 

que no se comprometen afectivamente con su organización,  tienen la intención de renunciar, 
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no quieren a su empresa, su productividad es baja, y la consecuencia esperada en también un 

BE disminuido.  . 

Debido a que se trata una revisión de 9 estudios realizados en la última década, los 9 

constructos arriba descritos  son tratados separadamente, en la sección de resultados, en cada 

uno de los estudios, excepto el caso de BE. 

 

Método. 

El método aplicado en los 9 estudios es explicado en cada una de las publicaciones, por lo 

que se sugiere al lector la lectura de cada uno de los artículos y tesis;  sin embargo se comenta 

que todos aplicaron el mismo método. 

El método aplicado consistió de una  técnica cuantitativa y de tipo correlacional transversal 

que busca establecer la relación entre las variables. La captura de datos se logró mediante 

cuestionarios estandarizados  a muestras de conveniencia de trabajadores de tiempo completo 

que laboran para organizaciones ubicadas en CDMX, Estado de México y Michoacán. 

Se aplicaron cuestionarios con ítems tipo Likert, para mide la percepción de BE, JO, ST, RP, 

AC, SO, COC, EL y CA, y registra los datos demográficos de los sujetos (sexo, edad, 

educación, antigüedad en la organización y faltas en el último mes), tipo de puesto ocupado 

y área donde labora.  Cabe mencionar que todos los reactivos, a excepción de los que miden 

los datos demográficos, se mezclan y redactan mediante afirmaciones presentadas en una 

escala  de escala de cinco puntos, con las  ponderaciones 1 “Totalmente en desacuerdo” a 5 

“Totalmente de acuerdo”. A mayor puntuación, mayor la percepción del reactivo. No 

obstante, algunos reactivos están expresados en forma inversa, por lo cual fueron invertidos 

antes de su calificación. 

 

Resultados. 

Son los resultados de 9 estudios independientes, y se exponen de manera cronológica. 

Estudio 1. Littlewood, H.F. (2009). Evitación del Trabajo en médicos de un hospital 

público: un estudio longitudinal. Tesis de Doctorado, IPN. 

Para comprender la reseña del estudio se ha introducido un modelo que considera  los 

constructos de JO, SA y Evitación del Trabajo (RP), y las razones por las que se vinculan 

con BE. Si bien el estudio se centró en  RP, el BE guarda una interesante lugar dentro del 
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modelo como variable dependiente exógena, de acuerdo a la figura 1.

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1. Modelo hipotético de evitación del trabajo 

 

El modelo  propone  que los empleados (médicos) que experimentan una  percepción de 

procesos y decisiones organizacionales injustos, en consecuencia manifiestan  insatisfacción 

en el trabajo por confrontar expectativas incumplidas. 

 

Por lo tanto, bajos niveles de JO y SA anteceden la RP  que surge como un mecanismo 

compensatorio ante la insatisfacción e inequidad percibida; así mismo, se propone que una 

consecuencia de la RP es la disminución del BE,  entre otras razones, por la misma  

insatisfacción e inequidad percibida, y  porque la RP  disminuye gradualmente el nivel  de 

competencias personales y la autoestima. 

Resumiendo,  el estudio tuvo el propósito de investigar el desgaste del capital humano y la 

naturaleza de la relación que guardan entre si JO, ST, RP y BE, se llevó a cabo una 

investigación de tipo correlacional en el 2007 con 185 médicos de un hospital público. Los 

resultados muestran que los instrumentos diseñados tienen aceptables niveles de  

confiabilidad y validez;  las hipótesis son aceptadas dado a que se observan correlaciones 

significativas esperadas entre ambos tipos de JO (Interpersonal y de Procedimientos) y ST 

(.38 y .34), entre ST y RP  (-.41), y entre RP  y BE (-.42);  y que el modelamiento de 

ecuaciones estructurales confirma el modelo hipotético (ji cuadrada = 59.4, GFI = .95, 

RMSEA = .03 y CFI = .98)  que propone que:  JO es un antecedente de la ST, ya que  

percepciones de un trato y procedimientos inequitativos conllevan a la insatisfacción de tipo 

laboral; la insatisfacción en el trabajo se relaciona con RP, en particular la autoreportada,  

puesto que RP es un mecanismo compensatorio ante inequidad e insatisfacción percibida; y 

la consecuencia final asociada con la RP, además de  bajos niveles de desempeño individual 

y organizacional,  es la disminución del BE de los médicos. 

Justicia 

Organizacional 

Satisfacción  

en el Trabajo 

trabajo 
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Trabajo (RP)  

trabajo 
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Entonces, se  descubrió que BE y RP  correlacionan negativamente, de acuerdo con lo 

esperado, en la muestra de médicos del 2007 (-.42**)  y en la muestra de médicos del 2008 

(-.40**), y propone como  explicación que los médicos que evitan el trabajo, manifiestan una 

disminución de su BE por la pérdida de competencias, baja en su autoestima y bajo 

desempeño. Por lo tanto, no sólo la organización pierde por el bajo nivel de desempeño del 

personal, también pierden los empleados en términos de satisfacción, calidad de vida y 

bienestar. 

 

Estudio 2. Littlewood, H.F. (2011). Efecto Moderador de Sensibilidad a la Equidad en 

el Modelo de Evitación del Trabajo. Revista Interamericana de Psicología Ocupacional. 

30, 1, 62 - 87. 

El estudio anterior estableció una relación entre JO y BE, y también con Satisfacción y RP 

mediante la figura 1, este estudio adopta el mismo modelo, pero propone que es moderado 

por el rasgo de personalidad Abuso, y afirma que no todos tenemos un mismo sentido de lo 

que es justo, que hay abusivos que quieren recibir más de lo que dan. 

Entonces, el objetivo del estudio se enfocó en estimar la naturaleza moderadora de Abuso en 

la relaciones entre Justicia Interpersonal y Satisfacción en el Trabajo, Satisfacción en el 

Trabajo y RP, en empleados de un centro de atención telefónica; la hipótesis principal es que 

el modelo se acentúa con personas abusivas y se atenúa con personas no abusivas. 

Huseman, Hatfield & Miles (1987) introducen un constructo a fin de mejorar la explicación 

de la Teoría de la Equidad propuesta por Adams (1965), al que denominan  Sensibilidad a la 

Equidad. Los autores proponen que las reacciones de los individuos a la inequidad están en 

función de sus preferencias individuales por cocientes particulares de outcome/input (lo 

recibido entre lo aportado) y que no todas las personas son iguales en su sensibilidad a la 

inequidad. 

Huseman et al. (1987) consideran que esta preferencia es un rasgo de personalidad  que 

explica diferencias de reacciones a la inequidad y que hay tres tipos de reacciones que se 

representan en una escala unidimensional: a)  Benevolencia, b)  Sensibilidad, y c)  Abuso. 

Entonces, los benevolentes son personas altruistas y su preferencia es por dar más y recibir 

menos en comparación con otras personas; la percepción de inequidad surge cuando estas 

personas perciben que su consciente de outcome/input es igual o mayor al de otros. 
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Por otro lado, los sensibles representan el punto de vista de Adams (1965) y su Teoría de 

Equidad, y ellos experimentan inequidad cuando son sobre o subcompensados. Eso es, 

cuando su consiente de outcome/input es diferente al de otras personas. 

Finalmente, el concepto Abuso  es propuesto por Cole (1977) para describir al niño de clase 

acomodada que tiene mucho, espera recibir aún más, y que tiene derecho a abusar. Por ello, 

los abusivos son personas que prefieren un cociente de outcome/ input superior al de otros y 

experimentan disonancia cuando esto no ocurre. 

Resumiendo,  la Teoría de Equidad de Adams (1965) propone que los individuos están 

motivados a ser tratados equitativamente en relación con su desempeño y el desempeño de 

sus compañeros; Littlewood (2009) desarrolló un modelo de RP inspirado en la teoría de 

Adams, y encontró evidencia de que médicos de un hospital público evitan el trabajo y lo 

hacen de acuerdo con lo pronosticado por Adams: La percepción de inequidad e 

insatisfacción son la antesala de la evitación o RP. Sin embargo, Huseman, Hatfield & Miles 

(1987), introducen un constructo que modera la explicación de la Teoría de la Equidad, al 

que denominan Sensibilidad a la Equidad. Los autores proponen que las reacciones de los 

individuos a la inequidad dependen de sus preferencias individuales por cocientes 

particulares de outcome/ input y que no todas las personas son iguales en su sensibilidad a la 

inequidad como lo propone Adams. 

Existen casos de personas que adoptan una postura abusiva que busca obtener un mayor 

beneficio a costa de un bajo desempeño y esfuerzo. La investigación correlacional de tipo 

transversal se realizó con una muestra de 216 empleados (108 bajos en Abuso y 108 altos en 

Abuso) de un centro de atención telefónica y tuvo como objetivo determinar el efecto 

moderador del Abuso (una dimensión de sensibilidad a la inequidad)  en las relaciones entre 

Justicia Interpersonal y ST, ST y RP, y RP y BE, variables del modelo de RP;  El resultado 

final es la validación del modelo en el caso de personas abusivas y es invalidado en el caso 

de empleados bajos en Abuso, esos es, los abusivos reaccionan ante la inequidad percibida, 

incurren el la evitación del trabajo y ven mermado su BE. 

En otras palabras, el modelamiento  de ecuaciones estructurales aplicado de manera 

independiente al grupo bajo y al grupo alto en Abuso, reporta que el modelo ajusta en el caso 

de empleados abusivos y  no ajusta  en los empleados bajos en Abuso; el modelo predice en 

el grupo abusivo que la justicia interpersonal antecede la satisfacción, la RP es explicada por 
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la satisfacción y el BE es consecuencia del nivel de RP, y el modelo no  explica la secuencia 

de estas variables en personas bajas en Abuso. La comparación de medias del grupo de Abuso 

alto contra el grupo de Abuso bajo, revela que Abuso opera como un factor relevante. Los 

empleados altos en Abuso perciben un nivel peor de justicia, satisfacción y bienestar. En 

otras palabras, manifiestan que sus jefes no son tan justos, su trabajo no es tan gratificante y 

su salud no es tan buena como la de los empleados bajos en Abuso. 

Tal parece que el empleado abusivo lo es porque percibe condiciones laborales menos 

favorables, y es por eso que evita el trabajo más que el empleado bajo en Abuso. 

Por otro lado, el empleado bajo en Abuso, en igualdad de circunstancias, reporta que el trato 

recibido es mejor en equidad, su trabajo es fuente de mayor satisfacción y goza de un mejor 

nivel de bienestar, y por ello no tiene motivos suficientes que lo animen a evitar el trabajo. 

Si se asume que la personalidad es un patrón de comportamiento duradero que tiende a 

permanecer independientemente de prácticas administrativas o la cultura y el clima 

organizacional, entonces es procedente asumir que la RP es un fenómeno particular de 

empleados altos en Abuso. No obstante, el autor se inclina a pensar que se trata de una 

reacción que resulta de la interacción de la personalidad y prácticas organizacionales 

persistentes; investigaciones posteriores de tipo longitudinal deberán responder a este 

interrogante. 

Estudio 3. Littlewood, H.F.  y Alviter, L.E. (2012). Renuncia Psicológica en 17 

organizaciones. Revista Interamericana de Psicología Ocupacional.  31, 2, 128 – 147. 

 

Con la finalidad de ampliar la investigación sobre  BE,  validar el modelo presentado en la 

figura 1,  investigar como varía en diversos tipos de organizaciones y confirmar la naturaleza 

moderadora del rasgo de personalidad Abuso, se aplicaron cuestionarios a 1,007 empleados 

que laboran en 17 organizaciones diferentes ubicadas en la CDMX y el Estado de México. 

Los resultados de nueva cuenta apoyan la validez del modelo, puesto que JO correlaciona 

positivamente con ST (0.39**), ST correlaciona negativamente con RP (-0.45**), RP 

correlaciona negativamente con BE (-0.43**) y la interrelación entre los constructos se 

sostiene de acuerdo con el modelamiento de ecuaciones estructurales (Ji2 = 21,64, p =.06, 

RMSEA = 0,02; NFI = 0,98, CFI = 0.99 y GFI = 0.99); además el modelo es moderado por 

Abuso ya que el grupo de empleados alto en Abuso reporta mejores índices de ajuste (Ji2 = 
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18,43, p = 0,14, RMSEA = 0,04; NFI = 0,94, CFI = 0,98 y GFI = 0,98) que el grupo de 

empleados bajo en Abuso (Ji2 = 35,89, p =0,0006, RMSEA = 0,08; NFI = 0,93, CFI = 0,95 

y GFI = 0,97). Por RP las organizaciones pierden eficiencia y los empleados también pierden 

bienestar y salud. En conclusión, los hallazgos de esta investigación apoyan el modelo de 

RP; quienes perciben un trato inequitativo de sus jefes, en consecuencia reportan una 

disminución de la ST y de acuerdo a la teoría de equidad de Adams (1965) recurren a un 

mecanismo compensatorio denominado RP., describiéndose a éste como un comportamiento 

evasivo del trabajo que se manifiesta mediante la impuntualidad, el ausentismo, o la 

realización de actividades que no contribuyen a los objetivos del puesto y la organización; 

así mismo los resultados también confirman que el modelo es moderado por el rasgo de 

personalidad Abuso; el abusivo es una persona que prefiere recibir más de lo que da en la 

interacción e intercambios laborales con su compañeros y jefes, y es por este rasgo que el 

modelo se acentúa. 

Entonces, la  interpretación de los resultados de las 17 organizaciones sugieren que: 

a. El personal que percibe ser tratado inequitativamente por sus superiores, 

reacciona con un estado afectivo negativo (insatisfacción  laboral) y por lo tanto 

evalúa desfavorablemente su relación con jefes y compañeros, su trabajo y las 

condiciones de trabajo. Caso contrario ocurre con el personal que reporta equidad 

en su relación con sus jefes y organización: manifiesta un estado afectivo y 

actitudinal favorable al evaluar su trabajo y relaciones de trabajo. Tal parece que 

la variable jefe es el principal factor que incide en clima organizacional y 

satisfacción, tal como lo proponen las investigaciones que Toro (2009) ha 

realizado en diferentes países latinoamericanos (México, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela) en las últimas décadas. 

Un hallazgo que surge en esta investigación es que JO incide directamente en el 

BE, por lo que se infiere que el trato inequitativo de los jefes perjudica la salud de 

los empleados. 

Entonces, la RP es una consecuencia natural de la insatisfacción laboral 

experimentada, tal como los autores han reportado,  ya que el personal que no 

está satisfecho con su trabajo, compañeros de trabajo, sus jefes y condiciones 

laborales, manifiestan niveles superiores de RP. Eso es, quien considera que su 
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trabajo y relaciones laborales son desagradables, opta por estar lo menos posible 

en su trabajo y  reducir el esfuerzo y dedicación en sus actividades laborales. En 

el caso de  las personas que están contentas con su trabajo, de manera 

significativa no evitan o evitan en menor grado sus obligaciones. Por lo tanto, se 

confirma que este viejo constructo de satisfacción continúa teniendo vigencia, tal 

como Herzberg (1959) pronosticó con su teoría motivacional de los dos factores: 

la gente se motiva en función de la satisfacción experimentada en el trabajo. 

b. La RP implica una costosa consecuencia para el personal, además de la 

consecuencia adversa que tiene en los resultados de las organizaciones: quien 

evita el trabajo, ve erosionada su salud y bienestar, probablemente por su 

disminuida aportación al trabajo colectivo, la erosión de sus habilidades y 

conocimientos, y la baja en la autoestima que se deriva de una indignante 

situación laboral.  Por otro lado, quien no evita el trabajo, manifiesta que goza de 

buena salud y BE, ya que aporta con su trabajo, desarrolla sus competencias y 

fortalece su autoestima. 

c. El BE es por lo tanto el eslabón final de la trayectoria propuesta por el modelo de 

RP; su origen se ubica en la calidad y habilidad gerencial que ejercen aquellos 

que tienen mando: ser jefe tiene serias implicaciones tanto en  el desempeño  de 

la organización como en el desempeño y calidad de vida del  personal que se la 

ha asignado. 

d. También se apoya la hipótesis de que Abuso tiene un efecto moderador en los 

constructos del modelo, ya que los resultados  apuntan que Abuso modera la 

relación entre variables.  En consecuencia, este hallazgo tiene especial 

relevancia, puesto que implica que este rasgo de personalidad  se relaciona con 

quienes evitan el trabajo y quienes ven afectada su salud. 

 

Estudio 4. Cervantes L. E., Estrada, R., Márquez, B.L., y Castillo, N. (2015) Violencia 

y Competitividad en las Organizaciones Modernas. Universidad Autónoma del Estado de 

México. 

En el capítulo 6  intitulado como  “Consecuencia del Acoso Laboral y la Justicia 

Organizacional: un estudio  de modelamiento de ecuaciones estructurales” , que aparece en 
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la páginas 172-195, se narra una investigación cuyo objetivo fue determinar la validez de un 

modelo de Mobbing que propone como variables independientes exógenas al Mobbing y  la 

JO, como  variables mediadoras a ST, RP y como variable dependiente el BE. 

El estudio de tipo correlacional se llevó a cabo con 100 empleados (92 varones y 8 mujeres) 

de una empresa dedicada a la fabricación de muebles de cerámica para baño, ubicada en 

Ecatepec de Morelos, mediante un estudio cuantitativo (cuestionario). Los resultados 

confirman la validez de la trayectoria del modelo, Mobbing y JO son antecedentes de la ST, 

ST antecede a RP y BE es la consecuencia final. 

Los resultados del estudio sugieren que: 

1. Mobbing es causa de la insatisfacción en el trabajo, en parte por su correlación (-.52**)  

debido a que el personal que percibe ser tratado inequitativamente y que labora bajo 

condiciones adversas es víctima del acoso laboral. Caso contrario ocurre con el personal que 

tiene jefes considerados y ambientes laborales estimulantes, ya que es poco probable que 

experimente el Mobbing. 

2. Los individuos que sufren de insatisfacción laboral recurren a la RP como una medida de 

protección  y porque son forzados al aislamiento por el acosador. (.51**). 

3. Una consecuencia asociada con la RP es la disminución del BE  que resulta del maltrato, 

humillación y baja autoestima (-.42**). 

4. El Mobbing y la RP implican una costosa consecuencia para el personal, además de la 

consecuencia adversa que tiene en los resultados de las organizaciones: quien evita el trabajo, 

ve erosionada su salud y bienestar, probablemente por su disminuida aportación al trabajo 

colectivo, la erosión de sus habilidades y conocimientos, y la baja en la autoestima que se 

deriva de una indignante situación laboral.  Por otro lado, quien no evita el trabajo, manifiesta 

que goza de buena salud y BE, ya que aporta con su trabajo, desarrolla sus competencias y 

fortalece su autoestima.  El BE es por lo tanto el eslabón final de la trayectoria propuesta por 

este estudio; su origen se ubica en la calidad y habilidad gerencial que ejercen aquellos que 

tienen mando: ser jefe tiene serias implicaciones tanto en  el desempeño  de la organización 

como en el desempeño y calidad de vida del  personal que se la ha asignado. 

Estudio 5. Littlewood, H.F. y Bernal, E.R. (2016). El perfil de la Soberbia en el 

trabajo. Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas (Journal of 

Research in Accounting and Management Science) 1, 2, 178-195. 
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En esta pesquisa se investigó la naturaleza de la relación de  SO con BE, Abuso, ST,  RP y 

JO, mediante la aplicación de un cuestionario a 52 empleados de cuatro organizaciones 

localizadas en la ciudad de México. Las hipótesis correlacionales se confirmaron, puesto que 

SO correlacionó significativa y negativamente con BE,  ST y JO, y positivamente con Abuso 

y RP; 15% de las personas son soberbias y se caracterizan por abusar e incurrir en la RP, y 

por otro lado manifiestan niveles inferiores de BE, ST y JO percibida. 

 

En un estudio previo con una muestra 127 empleados de cinco organizaciones diferentes, 

Littlewood y Bernal (2015)  obtuvieron resultados que apoyan la hipótesis de que SO 

y RP guardan una relación directa y concluyeron que las personas soberbias tienen una 

mayor inclinación por evitar sus responsabilidades; este estudio buscó replicar este hallazgo 

y la relación de Soberbia con otros factores antes mencionados. 

 

Los resultados reportan que la  media de SO es 2.16 y se interpreta como baja (donde 1 es 

muy baja y 5 muy alta); la media de BE es 3.83, y tiende a alta; la media de Abuso es  2.25 

o baja; la media de  ST es 3.52 y también se interpreta entre regular y alta;  RP tiene una 

media de  2.18 que se interpreta como alto si se tiene en cuenta que la media en estudios 

anteriores es de  1.40 (Littlewood, 2012), y la media  de JO Interpersonal es 3.58, entre 

regular y alta. 

 

Las seis escalas tienen coeficientes de confiabilidad aceptables (superiores a .60), 

destacando la nueva escala de SO. Las hipótesis proponen que SO correlaciona 

positivamente con Abuso y RP, negativamente con BE, ST y JO; los resultados apoyan estas 

hipótesis (. 66** ,.70**, -.43**, -.51** y –30*, respectivamente) .  Entre mayor es la 

SO, mayor es el Abuso y la RP, y menor el BE, ST y percepción de JO. 

 

Los resultados apoyan las cinco hipótesis; entonces se interpreta que las personas soberbias 

se  caracterizan por abusar de compañeros de trabajo y por evitar sus responsabilidades de 

trabajo; por otro lado los soberbios manifiestan menores niveles de BE, ST y JO.  SO es un 

rasgo de personalidad que adoptan personas que se consideran superiores, que  merecen 

mejores condiciones de trabajo y que tienen el derecho de abusar de otras personas, tanto en 
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el ámbito laboral como en el personal. 

Entonces, los soberbios incurren con mayor frecuencia e intensidad en la RP, puesto que 

sienten que tienen el derecho de atender asuntos independientes a los que el puesto demanda, 

y porque hay personas inferiores a su servicio. Esto preocupa, puesto que el 15% de  los 

participantes se califica como soberbios. 

 

En comparación a las personas bajas en SO, los soberbios disfrutan menos de su trabajo, 

reportan insatisfacción y un asociado malestar emocional, tal vez debido a que juzgan que su 

entorno laboral los tratan inequitativamente, lo cual les da el derecho de abusar de los demás. 

El estudio de la Soberbia en el ámbito organizacional es de importancia crítica, ya que si 

bien es cierto que los altos directivos deben de tener la capacidad de tomar decisiones y ser 

firmes en éstas, corren un riesgo muy elevado de casarse tanto con sus ideas o estrategias y 

dejar de tomar en cuenta alternativas y variables más críticas para la organización. Cuando 

los empleados son soberbios pueden incluso comprometer la rentabilidad de sus negocios y 

efectividad de sus áreas de trabajo. 

 

Como se mencionó, SO es un tema poco estudiado, sin embargo tiene serias implicaciones 

negativas en el ámbito organizacional, ya que los soberbios no aceptan la crítica; se aferran 

a sus decisiones; generan un clima de tensión, insatisfacción y rotación; y por lo tanto este 

tema merece atención e investigaciones que consideren otros antecedentes y consecuencias. 

Es probable que el clima y la cultura organizacional catalicen la manifestación de la 

SO, debido a que en esta investigación se encontraron diferencias de medias significativas 

entre  organizaciones; entonces,  un problema de investigación que se desprende es: ¿Cuál es 

la naturaleza de la relación entre el Clima y Cultura con la Soberbia?. 

 

Estudio 6.  Uribe Prado, J.F. (2016). Capítulo 5 Justicia Interpersonal y Personalidad: 

Su relación con la Calidad de Vida en el Trabajo (CVT). En  Psicología del Trabajo. 

Un entorno de los factores psicosociales saludables para la productividad. UNAM 

Manual Moderno: México, CDMX. 
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En el Capítulo 5 del libro “Justicia interpersonal y personalidad: Su relación con 

calidad de vida en el trabajo”  Littlewood  describe y explicar cómo la percepción de 

justicia se combina con dos rasgos de personalidad que Huseman, Hatfield, y Miles (1985) 

denominan como  Abuso  y Benevolencia, y como esta combinación incide en 

BE y RP, mediante un estudio cuantitativo con 432 empleados de un call center ubicado en 

Morelia, Michoacán. 

Las hipótesis que se desprenden son: 

H1. JO Interpersonal correlaciona positivamente con BE. 

H2. JO Interpersonal correlaciona negativamente con RP. 

H3. Los empleados altos en Abuso tienen una media significativamente menor de BE que los 

empleados bajos en Abuso, y los empleados altos en Benevolencia tienen una media 

significativamente mayor en BE que los empleados bajos en Benevolencia. 

H4.  Los empleados altos en Abuso tienen una media significativamente mayor de RP que 

los empleados bajos en Abuso, y los empleados altos en Benevolencia tienen una media 

significativamente menor en RP que los empleados bajos en Benevolencia. 

 

Las primeras dos hipótesis de investigación proponen que JO correlaciona positivamente con 

BE y Negativamente con RP. Los resultados apoyan la primer hipótesis, puesto que JO 

correlaciona (.31**) con BE, pero no la segunda hipótesis (correlación no significativa de 

.08). 

Es interesante notar que las personas altas en Abuso reportan niveles menores en JO y BE, y 

un nivel mayor RP. Tal parece que el abusivo es una persona que percibe ser tratada 

injustamente, que reporta un menor BE, y por ello evita el trabajo. 

BE correlaciona de la manera hipotetizada con JO Interpersonal (.31**), con RP (-.34**), y 

con Abuso (-.34**), pero no con Benevolencia (.07). 

Diferencia de medias. 

Para poner a prueba las hipótesis de que Abuso y Benevolencia moderan  BE y RP, se 

compararon las medias de los participantes bajos y altos en Abuso, y altos y bajo en 

Benevolencia. Para ello se identificó al 27% de la personas bajas en Abuso y Benevolencia 

(117 casos)  y 27% de las personas altas en Abuso y Benevolencia (117 casos), de acuerdo a 
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lo sugerido por la técnica Likert (Toro, 2007, p.43).  De manera exploratoria, también se 

examinó la moderación de Justicia. 

Hay diferencias significativas de medias entre los grupos alto y bajo en Abuso, y esto es 

evidencia de que Abuso modera los constructos. Las personas altas en Abuso en promedio 

perciben un nivel menor de JO y BE, y un nivel mayor de RP. 

A manera de discusión, se realizó el estudio a fin de explorar la naturaleza de la relación que 

guardan entre si la JO Interpersonal, la Personalidad y la CVT, se realizó una investigación 

cuantitativa en un call-center. Los análisis previos de confiabilidad y validez apoyan las 

propiedades psicométricas de los instrumentos usados para medir estos constructos. 

Se advierte que el constructo de CVT abarca varias dimensiones, pero en esta investigación 

se estudia desde los factores de BE y RP. Por otro lado, se sugiere que la Personalidad  sea 

estudiada desde el punto de vista de Sensibilidad a la Equidad que identifica dos rasgos de 

personalidad:  Abuso y Benevolencia; Abuso caracteriza a las personas que prefieren recibir 

más de lo que dan, y Benevolencia a las personas que prefieren dar más de lo que reciben. 

La proposición principal de la investigación es que la percepción de CVT es  consecuencia 

del trato que el personal recibe de sus jefes (Justicia Interpersonal) y de la personalidad 

(abusiva o benevolente) del personal.  Eso es, quienes perciben injusticia y que son abusivos, 

reportaran niveles inferiores de CVT, y quienes perciben justicia y son benevolentes, 

manifestarán niveles superiores de CVT. 

Los resultados de la investigación apoyan la hipótesis de la correlación positiva entre Justicia 

y BE, y no apoyan la segunda hipótesis sobre la correlación negativa entre Justicia y RP. Por 

lo tanto, se concluye que el trato que ejerce el jefe se relaciona con el BE; aquellos que tienen 

un jefe “justo” manifiestan bienestar, y aquellos que tiene un jefe “injusto”, reportan malestar 

emocional. 

Las hipótesis 3 y 4 proponen que  los abusivos perciben un nivel menor de BE y un nivel 

superior de  RP. Los resultados lo confirman, los abusivos califican a su jefes como menos 

justos y se interpreta que compensan esa “injusticia” con la RP. 

Las hipótesis 3 y 4 también proponen que los benevolentes perciben un nivel mayor de BE y 

un nivel inferior de RP. Sin embargo, los resultados no apoyan dichas hipótesis. 

Entonces, la interpretación de los resultados sugiere que: 
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El personal que  percibe ser tratado inequitativamente por sus superiores, reacciona con un 

estado afectivo negativo y por lo tanto evalúa desfavorablemente su relación con jefes. Caso 

contrario ocurre con el personal que reporta equidad en su relación con sus jefes y 

organización: manifiesta un estado afectivo y actitudinal favorable. Tal parece que la variable 

jefe es un factor que incide en la positiva o negativamente en la CVT. 

a. El BE es una consecuencia de la percepción de JO. Por lo tanto su origen se 

ubica en la calidad y habilidad gerencial que ejercen aquellos que tienen mando: 

ser jefe tiene serias implicaciones tanto en  el desempeño  de la organización como 

en el desempeño y calidad de vida del  personal que se la ha asignado. 

b. El rasgo “Abuso”  modera la percepción de la CVT, tanto desde el factor BE 

como desde el factor RP. Eso es, los abusivos perciben que son tratados 

injustamente, reportan  un bajo BE y un alto nivel de RP, al comparárseles con 

los bajos en Abuso.  Las personas bajas en Abuso tiene una perspectiva diferente 

de su situación: su entorno es equitativo, reportan un mejor bienestar  y en 

consecuencia no evitan el trabajo como los abusivos. 

 

Estudio 7. Littlewood, H.F. y Alviter, L.E. (2017a). Comportamiento Organizacional 

Ciudadano o Buen Compañero de Trabajo: Antecedente y Consecuencias. Revista de la 

Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Vol. 2 Núm.3, 1-17. 

 

Se probó un modelo de COC mediante una pesquisa de corte cuantitativa para determinar si 

ST es antecedente y si RP y BE son consecuencias del COC, con una muestra de 227 

empleados que trabajan para seis organizaciones diferentes.  Mediante la aplicación de 

cuestionarios y un análisis de modelamiento de ecuaciones estructurales LISREL, se 

comprobó la validez del modelo teórico. Las personas satisfechas con su trabajo responden 

favorablemente como buenos compañeros de trabajo, y en consecuencia no evitan el trabajo 

y reportan un nivel superior de salud y bienestar. 

Los resultados de 227 trabajadores muestran que BE correlaciona significativamente con 

COC (:57**), ST (:50**), y RP (-.56**). Eso es, quienes reportan niveles superiores de BE, 

también reportan altos niveles de ST y COC, pero un nivel inferior de RP. 
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El Modelamiento de Ecuaciones Estructurales comprueba que los datos empíricos se apegan 

al modelo teórico. La trayectoria secuencial inicia con el constructo ST como variable 

independiente de CC que a vez es variable dependiente e independiente de RP y BE. 

Los estadísticos e índices de ajuste validan el modelo, ya que la Ji cuadrada no es significativa 

(Ji2  = 33.6 y p = .09), RMSEA es .04; GFI es .98  CFI es .96 y NFI es .96 (ver figura 2). 

 
Notas: Los óvalos son variables latentes y los rectángulos son variables observadas (ítems), 

SAT es Satisfacción, CC es Comportamiento Organizacional Ciudadano, RP es Renuncia 

Psicológica y BE es Bienestar Emocional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2: Modelo de Comportamiento Organizacional Ciudadano 

 

En conclusión, el objetivo general fue validar el modelo de COC que propone que su 

antecedente próximo es la ST y sus consecuencias son la RP y BE. Las personas que están 

satisfechas con su trabajo, reportan ser “buenos compañeros” que apoyan y ayudan a sus 

iguales más allá de lo marcado por la descripción de puesto. El autor ha observado en un 

hospital público, hospital que no participó en este estudio, la conducta “no me toca” que 

caracteriza al personal que se niega a realizar actividades no especificadas por su 

“profesiograma” y que representa el polo opuesto del COC. Afortunadamente en estas 

empresas no se identifica este fenómeno puesto que las medias varían entre 3.0 (regular) 

hasta 4.33 (alta) en una escala de 1 a 5. 
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Estudio 8. Littlewood, H.F. (en prensa). El triángulo laboral virtuoso: Entusiasmo, 

Satisfacción y Bienestar. 

Son dos los objetivos perseguidos, el primero es diseñar una escala válida y confiable de 

Engagement o Entusiasmo Laboral y el segundo establecer la naturaleza de la relación que 

este constructo guarda con ST y BE en una muestra mixta de 192 trabajadores de tiempo 

completo. 

El estudio de corte cuantitativo se realizó en el primer semestre del 2018 mediante la 

aplicación de un cuestionario y los resultados apoyan la validez de confiabilidad de una 

escala de Entusiasmo de ocho ítems, y demuestran que Entusiasmo correlaciona 

positivamente con ST y BE, y que hay una trayectoria secuencial que inicia en Entusiasmo y 

culmina en ST y BE. 

Por otro lado, el Entusiasmo ocurre con mayor intensidad en empresas de gran tamaño y en 

empresas que tienen un nivel de desempeño superior. 

 

Los resultados reportan que las confiabilidades son aceptables, Entusiasmo tiene .90, 

Satisfacción .86 y Bienestar  .77. La media de Entusiasmo  es 3.98 (alta en una escala de 1 a 

5) , la de Satisfacción es 3.77 (casi alta), y la de Bienestar 4.04 (alta). 

Las primer hipótesis es apoyada, ya que Entusiasmo correlaciona positivamente con ST 

(.71**) y BE (69**). 

La segunda hipótesis propone que el modelo teórico es soportado por los datos empíricos, 

eso es, que Entusiasmo es antecedente de ST y BE. El modelo es confirmado por el análisis 

LISREL, ya que la Ji Cuadrada de 17.18 no es significativa (p = .14), REMSEA es .04, CFI 

es .99 y GFI es .97. Eso es, hay una trayectoria presumiblemente causal que inicia en 

Entusiasmo y concluye en ST y BE. 

 

Recapitulando, el Entusiasmo es un tema que beneficia  a las organizaciones, no sólo al clima 

organizacional, sino también a la ST, el BE y el Desempeño Organizacional. 

Los objetivos se han alcanzado, se diseñó una escala válida y confiable de Entusiasmo, útil 

para medir y analizar este tema dentro de las organizaciones mexicanas, así como la relación 

que existe con las variables ST, BE, Desempeño y tamaño de la organización. 
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La muestra total de 192 personas fue fundamental para realizar los análisis descriptivos, 

estadísticos y comparativos ya que nos dan un panorama  del Entusiasmo, ST y BE; sin 

embargo se trata de una muestra de conveniencia y es necesario replicar el estudio en otros 

contextos. 

El cuestionario propuesto pasó las pruebas y se concluye que es una herramienta válida y  

confiable que podrá utilizarse para futuras investigaciones, con otras muestras.. 

La hipótesis correlacional ha sido confirmada, ya que Entusiasmo correlacionó positivamente 

con STy BE. Entonces se interpreta que aquellos trabajadores que reportan tener un nivel 

superior de Entusiasmo se ven beneficiados por niveles altos de ST y BE, en otras palabras, 

el entusiasmo tiene consecuencias favorables para el trabajador, y para las organizaciones 

que son  vistas como superiores en su desempeño, al comparárselas  con otras organizaciones. 

El modelamiento de ecuaciones estructurales confirma la segunda hipótesis y valida la 

interacción secuencial entre los tres constructos. Desde una interpretación causal, los 

trabajadores entusiasmados son trabajadores que eventualmente desarrollan y mantienen  

satisfacción y salud. 

 

Estudio 9. Littlewood, H.F. (en prensa). La paradoja del Compromiso. 

El objetivo de la investigación fue diseñar una escala de Compromiso Organizacional de 

Continuidad y examinar su relación con Compromiso Afectivo (CA), Compromiso 

Normativo, RP, BE y Desempeño. En México se ha fracasado en el diseño de una escala 

confiable de Compromiso de Continuación, y el autor presenta una escala válida y confiable 

de 7 ítems. El método es cuantitativo puesto que se aplicó  un cuestionario estandarizado a  

una muestra de 192 personas que trabajan tiempo completo. Los resultados revelan que 

Compromiso de Continuación correlaciona positivamente con ambos tipos de Compromiso 

y RP, y no se relaciona con BE; CA  se asocia con el desempeño organizacional,  pero no el 

Compromiso de Continuación y este tiende a afectar adversamente el desempeño personal;    

finalmente, se confirma una trayectoria secuencial de CA-RP-BE. 

Los resultados muestran que CA correlaciona de manera esperada con Compromiso de 

Continuación y Normativo (.21** y .15*), RP (-.33**) y BE (.59**); curiosamente 

Compromiso de Continuación correlaciona tenue y positivamente con RP (.18*) y no con BE 

(.02), y Compromiso Normativo correlaciona negativamente con RP (-.37**) y 
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positivamente con BE (.16*). Finalmente, como ha ocurrido en otras investigaciones, RP 

nuevamente correlaciona negativamente con BE (-.40**). 

El modelamiento de Ecuaciones Estructurales apoya la relación secuencial, y 

presumiblemente causal entre CA, RP y BE. Se interpreta que los trabajadores que se 

comprometen afectivamente con sus organizaciones no evitan el  trabajo y en consecuencia 

ven favorecida su salud; eso es, el cariño que sienten por su organización, los trabajadores se 

involucran con su trabajo y trabajan con entusiasmo, y aquellos que se desempeñan en una 

organización de las cual están orgullosos, se comprometen con su trabajo y reportan un nivel 

superior de bienestar. 

Es este último estudio se ha refinado la escala de BE, que tiene una confiabilidad de .83;  

estos son sus seis ítems: 

 

60BE6 Soy feliz. 

50BE5 Me siento con energía. 

80BE8 Hoy me siento entusiasmado(a). 

6BE1 En el último mes estuve lleno de energía y de salud. 

17BE2 En general, considero que tengo un excelente bienestar. 

70BE7 Soy una persona sonriente. 

 

Conclusiones. 

Se han presentado 9 estudios sobre el BE y su relación con los constructos  JO, ST, RP, AC, 

SO, COC y Compromiso Organizacional, llevados a cabo en la última década. 

El BE se refiere a reacciones de tipo cognitivas, afectivas y fisiológicas relacionadas con 

manifestaciones de salud, energía, felicidad, tristeza, preocupación, y facilidad para conciliar 

el sueño (dormir). Se trata de un factor salutogénico necesario y deseable que debe 

desprenderse del trabajo, ya sea por el desempeño mismo del trabajo y las consecuencias de 

la ejecución del trabajo. 

Los principales hallazgos revelan antecedentes consistentes que se vinculan con el BE, y 

parten de un modelo  propuesto en la figura 1 (Justicia > Satisfacción > RP > BE). 

La trayectoria propuesta por el modelo explica que los trabajadores que perciben ser tratados 

justamente, reaccionan manifestando satisfacción en el desempeño de su trabajo, y en 
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consecuencia se involucran en sus actividades laborales; la consecuencia final es una 

manifestación superior de bienestar. En el sentido contrario, los trabajadores que han sido 

tratados injustamente, expresan insatisfacción y confiesan niveles superiores de RP y niveles 

inferiores de BE. 

En el segundo estudio se buscó confirmar el modelo/trayectoria, pero teniendo en cuenta que 

hay trabajadores inclinados al Abuso, a dar menos de lo que reciben. El modelo fue 

confirmado y acentuado en el caso de los trabajadores altos en Abuso. y desconfirmado en 

caso de trabajadores bajos en Abuso. Al parecer, la personalidad es un factor que determina 

el BE, aún en condiciones de un alto nivel de JO. 

El en cuarto estudio sobre el acoso laboral (mobbing),  se encontró una correlación negativa 

y significativa con BE (-.42**),  y como naturalmente se espera, los trabajadores acosados 

reportan un nivel inferior de BE, una percepción menor de JO y ST, y un nivel superior de 

RP. 

El quinto estudio examinó otro rasgo de personalidad, la SO, y como el rasgo Abuso, las 

personas que reportan un puntaje mayor de SO, manifiestan un nivel inferior de BE, entonces 

las personas no soberbias y no abusivas disfrutan de un mejor nivel de BE. 

De acuerdo al sexto estudio, la CVT representada por el BE y RP, se replicó el hallazgo de 

Abuso en cuanto su rol moderador, los abusivos expresan tener un nivel inferior de BE y un 

grado superior de RP: 

Se investigó la relación que tiene COC con BE, RP y ST, y se descubrió que ST de COC, y 

COC a su vez antecede la RP y BE. Esto es, los trabajadores satisfechos con su trabajo son 

buenos compañeros que apoyan a aquellos que necesitan ayuda, y por lo tanto, como se 

espera, tienen un nivel inferior de RP y un mayor grado de BE; trabajar en equipo contribuye 

a la salud de los trabajadores. 

En la penúltima investigación se demuestra que el personal entusiasmado con su trabajo, 

manifiesta estar satisfecho con su trabajo y tener un mejor nivel de BE 

Finalmente, en el último estudio indica que los trabajadores comprometidos afectivamente 

con su organización, reportan tener un grado menor de RP y un nivel superior de BE; y 

también se descubrió que los trabajadores que perciben trabajar para una organización que 

se desempeña mejor que la competencia, manifiestan un mejor grado de BE. 
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Discusión. 

Resumiendo, desde un punto de vista contextual, el BE se observa en trabajadores que tienen 

jefes y organizaciones justas;  trabajos satisfactorios; ambientes libres de acoso laboral;  y 

compañeros de trabajo que trabajan en equipo y que se ayudan entre sí de manera 

desinteresada. 

Desde el punto de vista personal, el BE se reporta entre trabajadores benevolentes y  

humildes, que están entusiasmados y comprometidos afectivamente con su trabajo y la 

organización que los emplea. 

De manera consistente,  se ha encontrado en estudios realizados en la década anterior, que el 

BE se relaciona de manera inversa con RP y SO; y de manera directa con JO,  ST, COC, EL, 

y CA en trabajadores de diferentes organizaciones  que ocupan una diversidad de puestos. 

Entonces, los trabajadores que  disfrutan de un mejor nivel de BE, evitan la RP y trabajan en 

organizaciones que protegen los derechos del trabajador y los emplea en puestos retadores. 
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Resumen  

Los actuales escenarios de los entornos en donde se mueven las diferentes empresas, llámese 

micro, pequeña, mediana, grande, etc., de la localidad; varían desde la resistencia a los 

cambios, los niveles de escolaridad del empresario, falta de visión, etc., así como los 

deficientes procesos de recursos humanos de reclutamiento y selección del talento humano, 

y que estos conllevan al grave problema de la rotación de personal que cuando se hacen 

balances monetarios arrojan gastos excesivos no solo en cuestión administrativa sino 

financiera. La presente investigación es la continuación de un estudio preliminar que se hizo, 

(hace 2 años y 6 meses)  con empresas que no tenían estos procesos establecidos, se llevó a 

cabo en 3 micro, 3 pequeñas y 3 medianas, los resultados que se arrojó después de haber 

implementado dichos procesos en las empresas dieron resultados positivos, la rotación bajo 

hasta en un 30% logrando con esto reducir también los costos de capacitación y de pago de 

liquidación a los trabajadores que entran y salen. 

Palabras Clave: Procesos, implementación, reclutamiento, selección, rotación 

 

Abstract 

The current scenarios of the environments in which the different companies move, call it 

micro, small, medium, large, etc., of the locality; vary from resistance to change, employer 

schooling levels, lack of vision, etc., as well as poor human resources processes for recruiting 

and recruiting talent and that these lead to the serious problem of staff turnover, which, when 

money is taken, throw excessive expenditure, not only in administrative but financial matter. 

This research is the continuation of a preliminary study that was done, (a two year and 6 

months ago) with companies that did not have these processes established, was carried out 

in 3 micro, 3 small and 3 medium, the results that were produced after having implemented 

these processes in the companies yielded positive results, the rotation low by up to 30% 

achieving this also reduce the costs of training and payment of settlements. 

Keywords: Processes, implementation, recruitment, selection, rotation 
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Introducción  

Distintas organizaciones gremiales, empresariales y corporativas han descargado estas 

funciones en despachos, cámaras empresariales, sitios web especializados en captación de 

personal, búsqueda de talentos, hunters, entre otros y por supuesto en algunos casos pagan 

altos costos. Bohlander (2017) señala “la empresa adolece de un manejo adecuado de su 

principal recurso: su capital humano”, preguntándose entonces ¿Por qué en un mundo 

globalizado, en donde lo que sobran son cursos para empresarios, en diplomados, alta 

escuela, en maestrías, doctorados, sigue siendo el recurso humano el gran problema a 

resolver? Agrega es posible que los procesos de selección sean la gran fuga que permita al 

sistema de administración trabajar con eficiencia, es posible que sea la falta de atención de 

este capital, es también que sea la indiferencia o la arrogancia administrativa de propietarios 

y directivos lo que impiden crear y sostener sistemas eficaces de administración y evitar 

gastos que provoca la rotación de personal por falta de procesos adecuados de reclutamiento 

y selección.   

La falta de atención a los procesos de reclutamiento y selección o bien a la inaplicabilidad de 

los mismos provoca afectaciones importantes en cualquier organización. La economía de la  

ciudad de Ocotlán, Jalisco está sustentada en el sector mueblero (fabricación de muebles de 

diversos materiales) desde donde se encuentran talleres familiares que maquilan o venden en 

menor proporción, hasta empresas que hoy en día importan y exportan producto a nivel 

internacional y estas últimas son los que empezaron como taller familiar y que 

afortunadamente crecieron y son hoy en día la fuerza laboral de dicha ciudad; y es aquí donde 

radica el problema que se presentó en un estudio preliminar del mismo, pues en el diario 

venir se encontró que existía un alto porcentaje de rotación de personal de nuevo ingreso en 

dichas empresas, trayendo con esto diversos problemas a las mismas.  En el trabajo anterior 

se realizaron las siguientes preguntas ¿Cómo se llevan a cabo  los procesos de reclutamiento 

y selección del personal en las micros, pequeñas y medianas empresas muebleras de Ocotlán, 

Jalisco;  y cuáles son los aspectos que valora el empresario al momento del reclutamiento y  

la selección del personal, así como los comportamientos, actitudes y valores que distinguen 

al personal eficiente en la organización?  Los resultados que arrojo esa preliminar 

investigación, fueron que la  mayoría de las MiPyMEs de la industria mueblera de Ocotlán, 

Jalisco, no cuentan con un departamento de recursos humanos formal  en su organización, 
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por lo cual no existen los procesos debidamente organizados y estructurados,  a pesar de que 

el 75% de los directivos entrevistados no le dan una alta importancia al proceso de 

reclutamiento de personal, de tal manera que son los directivos y los propietarios quienes se 

encargan de realizar dichos procesos.  A pesar de que están teniendo perdidas a causa de la 

rotación de personal, no cuentan con un proceso determinado para contratar al candidato 

idóneo, algunos medios que utilizan las organizaciones para reclutar su personal son en orden 

de importancia: las recomendaciones, los amigos, letreros por fuera de las mismas 

organizaciones, algunos  los anuncios en los distintos medios como la prensa y el radio 

(local). Los empresarios de estas MiPyMEs, prefieren utilizar estas diferentes herramientas 

que contar con alguien especializado dentro de la misma empresa, pues aducen falta de 

confianza para permitir que existan trabajadores que manejen las actividades administrativas 

de su empresa, haciendo comentarios tales como: “no le pueden dar las llaves de su negocio 

a cualquier persona”, “no voy a dejarle mi empresa a tal o cual persona”. Eso conlleva dejar 

en sus manos el patrimonio que mucho esfuerzo les costó lograr. 

 Por otra parte, se puede apreciar que existe un grave problema en cuanto a la rotación de 

personal, y aunque los empresarios no pueden tener con exactitud,  las razones por las que la 

gente entra y sale, pues en la mayoría de casos ya no regresan los trabajadores, se presume 

que es por la falta de un proceso idóneo y acorde a sus necesidades de reclutamiento y 

selección de personal.  Cuando se encontraron los resultados se dejó como propuesta el 

apoyarles para organizarse al respecto e iniciar con la aplicación de los procesos de 

reclutamiento y selección y poder comprobar si estos eran las causas de la rotación que 

estaban sufriendo. Este trabajo es, pues; la presentación de los resultados después de la 

aceptación de implementar estos procesos. 

 

Desarrollo 

Como ya se dejó asentado este trabajo es una continuación de un estudio preliminar que se 

hizo hace aproximadamente dos años con 6 meses, (y que ya se presentó) en donde en un 

inicio se les dejó la propuesta (una vez que se obtuvieran los resultados), para apoyarles en 

la implementación de un proceso de reclutamiento y selección de personal.  

Los resultados que se encontraron en las MiPyMEs, es que hoy en día enfrentan diversas 

problemáticas que como, por ejemplo: la globalización, su competencia, la innovación, las 
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tecnologías de información, entre otros. Sin lugar a duda, sus recursos humanos son un 

problema muy delicado ya que son parte medular de la organización. El factor humano posee 

características tales como la inteligencia, valores, competencias, imaginación, experiencias, 

sentimientos, habilidades, que lo diferencian de los demás recursos, por ellos es 

transcendental para la existencia de cualquier organización, es aquí donde se empieza a 

germinar la rotación de personal, en la falta de un proceso que conlleve a la selección de 

candidatos idóneos y comprometidos. 

 

Lugar de investigación 

La presente investigación, se llevó a cabo en el sector mueblero de la ciudad de Ocotlán, 

Jalisco México, una de las tres zonas metropolitanas del estado. Ocotlán  significa: “junto a 

los pinos”; también se ha interpretado como “lugar de pinos u ocotes”.    

Es una de las 10 ciudades más importantes del estado, tanto por su cantidad de pobladores 

como por su desarrollo económico. Se ubica a 66 kilómetros al este de Guadalajara, Jalisco 

Limita al norte con los municipios de Tototlán y Atotonilco el Alto; al sur con el Lago de 

Chapala; al este con los municipios de Jamay y La Barca; al oeste con los municipios de 

Poncitlán y Zapotlán del Rey. Según datos del INEGI al 2015, Ocotlán ocupa el 0.31% de la 

superficie del estado de Jalisco. Esta investigación se realizó en tres  empresas micros, tres 

pequeñas  y  tres medianas  industriales del subsector fabricación de muebles y productos 

relacionados del sector manufacturero de acuerdo a clasificación del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA) Delegación Ocotlán, misma que con la gran disposición 

de los funcionarios, presidentes y empresarios se pudo concluir esta investigación.  

La cual permitió conocer prácticas que los empresarios consideran importantes al momento 

de reclutar y seleccionar personal para su organización. Esta industria la conforman 250 

empresas de las cuales 122 (49 %) son microempresas, 96 (38 %) pequeñas, 25 (10 %) 

medianas y 7 (3 %) grandes, esto significa que la mayoría de las empresas muebleras son 

micro y pequeñas, es decir, el 87% (AFAMO, 2016).  

Como es frecuente en las MIPYMES, estas son flexibles para adaptarse a las circunstancias 

del mercado cambiante y ofrecen oportunidades de trabajo para muchas personas que de otro 

modo se encontrarían en el desempleo. Generalmente son empresas artesanales con poca o 
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nula tecnificación en donde los miembros de la familia desarrollan su actividad en función 

de una determinada división del trabajo. web.ocotlan.gob.mx. Consultado el 18 de julio  de 

2019 a las 17:50.    

En este trabajo se presentan resultados de investigación que da respuesta a las preguntas: 

¿Qué resultados de han obtenido con la implementación de los procesos de reclutamiento y 

selección?  

 ¿Con qué dificultades se tropezó al llevar a cabo la implementación de los procesos de 

reclutamiento y selección de personal?  

Así como también los formatos que se les presentaron y que se han estado llevando a la 

practica desde ese entonces. 

 

Objetivo 

Demostrar los beneficios que traen consigo la aplicabilidad de los procesos de reclutamiento 

y selección de personal y sus herramientas para disminuir los índices de rotación de personal 

de nuevo ingreso. 

 

Fundamentación teórica. 

Dentro de los procesos que preceden al reclutamiento y selección de personal, están los de 

análisis, descripción y perfil de cargo y, por supuesto la requisición de personal esta última 

de carácter imprescindible para poder estar en posición de elegir a los candidatos idóneos 

para cubrir cualquier cargo. 

Pero que para efectos de esta investigación se tratara solo la requisición de personal, el 

proceso de reclutamiento, selección. 

 

Requisición de personal 

Qué es y para qué sirve. Es la solicitud que realiza un área de la empresa u organización 

para cubrir alguna vacante disponible y que considera los requerimientos personales, 

escolares, laborales, y de experiencia del candidato.  Es en donde se especifican los requisitos 

que debe cumplir el candidato que pretenda cubrir la vacante. (Grados 2013). 

Esta es fundamental para el proceso de reclutamiento y selección, ya que definirá de la forma 

mas específica el perfil que se debe buscar ayudando al reclutador a planear dicho proceso 
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(fuentes, medios, competencias a evaluar de acuerdo a las requeridas) y poder captar 

candidatos que se adecúen mejor a lo que realmente se requiere. También sirve como control 

y soporte de las vacantes que se tienen, el perfil que se indicó buscar y la fecha en que se 

solicitó. Dependiendo de las políticas y procesos de la empresa, puede ser que para todas las 

vacantes o para algún tipo de puesto, se requiera que algún gerente, director o jefe de área de 

la vacante (ya sea del área de la vacante o el de recursos humanos) o incluso el director 

general de la empresa (si lo hubiera) autoricen la solicitud para cubrir la vacante y las 

condiciones de contratación como son: tipo de contrato, sueldo, prestaciones, equipo y 

herramientas de trabajo. Siempre que lo juzgue necesario, el reclutador debe solicitar 

información adicional, poniéndose en contacto con quien solicito la vacante, para aclarar 

cualquier duda que se tenga sobre el perfil o en caso de que se encuentre mucha dificultad 

para encontrar candidatos con las características señaladas. Se recomienda que se indiquen 

las competencias deseables y los mínimos necesarios, para que en caso que no se pueda 

encontrar alguien con el nivel deseable, se recurra a quienes si tengan los mínimos necesarios. 

El reclutamiento. Por reclutar se entiende el reunir el mayor número de personas o 

prospectos a un puesto de trabajo, en si el reclutamiento es una convocatoria, es un llamado 

que la empresa hace al mercado de trabajo a integrarse a una organización. (Siliézar 20015). 

El proceso de reclutamiento implica la atracción de un número amplio de candidatos, 

potencialmente calificados para desempeñar un puesto dentro de una organización, mientras 

que el reclutamiento de personal es un conjunto de acciones para atraer candidatos y este 

comienza a partir de los datos referidos a las necesidades de la organización, necesidades 

solicitadas para el momento presente (las inmediatas) o bien para el futuro de la organización 

(las previstas) (Gan y Berbel 2007).  Se define como el proceso de atraer individuos 

oportunamente, con las características necesarias y en suficiente número con los debidos 

atributos y estímulos para que solicite empleo en la organización. Igualmente puede ser 

definido como el proceso de identificación y atraer a la organización solicitantes capacitados 

e idóneos. Werther (2008). Es importante señalar que los planes de reclutamiento y selección, 

deben reflejar como meta el ingreso de personal que cumpla con los perfiles y características 

del puesto vacante,  y esto da lugar a promover y seleccionar a los colaboradores de la 

empresa lo cual incluye la elaboración de política de la empresa, los planes de los recursos 

humanos y la práctica de reclutamiento.  
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Fuentes de reclutamiento.  Existen dos tipos de fuentes reconocidos LAS INTERNAS: 

incluyen a los empleados activos de la organización y a los recomendados por los mismos 

colaboradores de la misma. LAS EXTERNAS: consisten en avisos en periódicos y 

publicaciones profesionales, agencias de empleo, universidades, escuelas vocacionales, 

recomendaciones de los empleados actuales, empresas competidoras, solicitudes espontáneas 

y anuncios en internet. Así mismo existen  técnicas de reclutamiento  o se denominan también 

vehículos de reclutamiento, ya que  fundamentalmente son medios de comunicación que son 

los métodos mediante los cuales la organización enfoca y divulga la existencia de una 

oportunidad de trabajo, a las fuentes de recursos humanos más adecuadas. Algunas técnicas 

son: Archivos de candidatos que se presentan espontáneamente o que provienen de otros 

reclutamientos.  Presentación de candidatos por parte de los funcionarios de la empresa. 

Carteles o avisos en la puerta de la empresa. Contactos con sindicatos y asociaciones 

gremiales. Contactos con universidades, escuelas, agremiaciones estudiantiles, directorios 

académicos, centros de integración empresa-escuela, etc. 

 

La selección es una actividad de comparación, de elección, opción y de decisión.  La tarea 

básica de la selección es escoger entre los candidatos reclutados aquellos que tengan más 

posibilidades de adaptarse al cargo ofrecido y desempeñarlo bien. El objetivo básico de la 

selección es escoger y clasificar los candidatos más adecuados a las necesidades de la 

organización. Chiavenato (2008). La selección busca solucionar dos problemas 

fundamentales: Adecuación del hombre al cargo y Eficiencia del hombre al cargo.  

La importancia de la  Selección de Personal es que provee a la empresa de las personas con 

las calificaciones adecuadas para su funcionamiento, y con ello, se obtienen las siguientes 

ventajas: 

a) Personas adecuadas exigen menor capacitación. 

b)  Menor tiempo de adaptación a la organización. 

c) Mayor productividad y eficiencia, y a las personas las ayuda a colocarse en el cargo más 

adecuado de acuerdo a sus características personales, con ello, se obtienen las siguientes 

ventajas: 

x Personas más satisfechas con su trabajo  

x Mayor permanencia en la empresa. 
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En el proceso de selección se utilizan una serie de técnicas que permiten elegir a la persona 

adecuada para el puesto vacante. Se inicia con una cita entre el candidato y el departamento 

de recursos humanos o con la petición de una solicitud de empleo que se hace de forma 

personal. http://elempresario.mx/actualidad/recluta-los-mejores-recursos-humanos, 

(Recuperada el día 17 de julio del 2019 a las 14:02)  

Con el fin de determinar quiénes reúnen los requisitos mínimos que necesitan cubrirse para 

ocupar el puesto (edad, escolaridad, experiencia, etc.), eliminando a los que no satisfagan. 

Posteriormente se procede a realizar principalmente: entrevistas, pruebas psicológicas, 

pruebas de conocimiento o de práctica, investigación socioeconómica y examen médico.    

En lo que ve a la Rotación de personal, esta define como el número de trabajadores que 

ingresan y salen de una organización. El concepto de rotación de personal se emplea para 

señalar las entradas y salidas de personal a una empresa. Para efectos de esta investigación 

esto es la aplicación de la rotación, haciendo la aclaración pertinente que en otras áreas la 

rotación puede ser interna por capacitación, ascensos, transferencias, etc. 

La rotación de personal se debe entre otros motivos a que el empleo no satisface las 

aspiraciones profesionales de los trabajadores, sus expectativas monetarias aumentan, o 

no se sienten motivados en su ambiente de trabajo. El porcentaje de  mayor rotación de 

personal presenta en la actualidad es por la falta de procesos de reclutamiento y 

selección, en la cual la movilidad de los empleados es 40% de acuerdo con cifras de la  

Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).  

Uno de los principales errores de los pequeños y medianos empresarios es contratar a nuevo 

personal de manera apresurada ante su necesidad de cubrir una vacante. Ante dicha 

problemática, los expertos coinciden en la importancia que tiene el hecho de que los 

empresarios se preocupen por buscar y seleccionar gente que cumpla con los perfiles de 

puesto establecidos, que decidan quedarse y que a su vez  les permitan tener un balance entre 

su vida personal y el trabajo, ya que es algo determinante para su permanencia en un empleo. 

 

Metodología. Esta investigación se realizó bajo el paradigma interpretativo, pues para 

entender el fenómeno de estudio, se recolectó la información de los diversos actores que 

participan en él, partiendo de realidades múltiples desde la percepción de cada informante; 

de acuerdo con el nivel de profundidad, la presente investigación es de tipo explicativa, ya 
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que se busca explicar cómo las empresas muebleras que son objeto de esta investigación 

están trabajando en la utilización de procesos para la mejor utilización del talento humano y 

de qué manera dichos procesos favorecen el logro de los objetivos de minimizar la rotación, 

busca explicar como ocurre dicho fenómeno en las organizaciones empresariales y poder 

entenderlo. La investigación se ubica en el enfoque cualitativo, pues se busca interpretar el 

fenómeno tal y cual lo describirán los actores participantes en las unidades de análisis, la 

acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

En este trabajo se presentan resultados de investigación que dan respuesta a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué resultados se han obtenido con la implementación de los procesos de reclutamiento y 

selección?, y 

¿Con qué dificultades se tropezó al llevar a cabo la implementación de los procesos de 

reclutamiento y selección de personal?  

 

Resultados. 

La mayoría de las MiPyMEs de la industria mueblera de Ocotlán, Jalisco.  No cuentan con 

un departamento de recursos humanos formal  en su organización, por lo cual no existen los 

procesos debidamente organizados y estructurados,  pesar de que el 75% de los directivos 

entrevistados le dan una alta importancia al proceso de reclutamiento de personal, de tal 

manera que son los directivos y los propietarios quienes se encargan de realizar dichos 

procesos. A pesar de que están teniendo perdidas a causa de la rotación de personal, no 

cuentan con un proceso determinado para contratar al candidato idóneo. Los medios que 

utilizan las organizaciones para reclutar su personal son en orden de importancia: las 

recomendaciones, los amigos, los anuncios en los distintos medios como la prensa, radio, 

televisión. Por otra parte, se puede apreciar que existe un grave problema en cuanto a la 

rotación de personal, y aunque los empresarios no pueden tener con exactitud,  las razones 

por las que la gente entra y sale, pues en la mayoría de casos ya no regresan los trabajadores, 

se presume que es por la falta de un proceso idóneo y acorde a sus necesidades de 

reclutamiento y selección de personal. En la investigación que antecede a esta, se realizó una 

encuesta con 10 items, de donde se desprende que en las microempresas no existe un proceso 
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de reclutamiento y selección establecido, se recluta a través de los amigos, conocidos y se 

“pasa” la voz, en las pequeñas los resultados fueron que a “veces sí” , a “veces no”, solo se 

aplica el examen de lecto/escritura como un mínimo para aprobar y ser contratado, en el caso 

de las empresas medianas, se encontró que dicho proceso es un poco formal en el sentido de 

que si utilizan anuncios y hacen algunos exámenes tales como, lecto/escritura, algunos de 

habilidades manuales y otros más son exámenes de forma verbal a través de preguntas que 

les puede hacer el supervisor.  

En relación a la rotación que se presentaba por los recién reclutados, seleccionados y 

obviamente contratados, en la investigación que antecede, (4 de los 10 items del instrumento 

que se utilizó eran con referencia a la rotación) y que corresponden a los numerados del 7 al 

10:  

7. ¿Existe rotación dentro de la empresa? 

 8.  ¿Cuál es el número de personal que contratan en una semana? 

 9. ¿Cuántas personas salen de la empresa en una semana?  

10. ¿Cuáles son las causas de las salidas?  Las respuestas fueron variadas y en su momento 

no se pudieron ni graficar y fueron: no cuentan con un archivo de entradas y salidas, y no 

existe un fiel registro pues en ocasiones también han personal que entra solo por unos días 

para ayudar al amigo, al primo que laboran y tienen “mucho trabajo”.  

De igual forma, manifestaron que la rotación es muy alta, pues existen casos donde solo se 

presentan a trabajar uno o dos días y se retiran, porque no les gusto, no es lo que esperaban, 

el horario, el tipo de trabajo, etc.  

Tal y como se les ofreció al inicio de la investigación, se llevaron a cabo la implementación 

del proceso de reclutamiento y selección de personal, para eso se les solicito a una persona 

para que esta fuera la responsable de poner en práctica el proceso, (previo a capacitarlo en el 

mismo) así como el aplicar todas las fases del mismo.  

La implementación que se realizó en las 9 empresas (3 micros, 3 pequeñas y 3 medianas) fue 

el siguiente: 

Reclutamiento: Se elaboraron los formatos de requisición de personal explicando la forma 

del llenado, consultar anexo 1. 

Se presentaron formas de realización de anuncios que fueran atractivos para atraer a posibles 

candidatos y no solo para los externos sino también para internos. 
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Selección: Se confeccionaron las solicitudes de trabajo, de acuerdo a la necesidad de cada 

una de las empresas. De igual forma se les dio a conocer que aparte del curriculum vitae (si 

alguien lo presenta) deberán llenar la solicitud, pues en la misma se plasma las cosas que se 

desea conocer de candidato.  

En el caso de los candidatos internos, se sugirió que se hiciera una evaluación (preliminar y 

verbal) por parte del jefe o supervisor. 

Entrevista de selección preliminar. Se hizo una guía de preguntas que pudieran coadyuvar 

al entrevistador a la hora de la entrevista preliminar.  

Verificación de datos y referencias. Los pasos siguientes de selección consisten en gran 

medida en la verificación de los datos contenidos en la solicitud, así como de los recabados 

durante la entrevista. 

Pruebas de idoneidad. Se presentaron por lo menos 3 tipos de pruebas, la de lecto/lectura 

que ya a aplicaban, (se sugirió que no se hiciera a todos los puestos, solo a personas que no 

podían comprobar su academia) pero aunada con esta se implementaron instrumentos para 

evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto, tales como: 

a)  De conocimiento. 

b)  Examen médico. 

c)  Psicológicas, habilidades manuales (para el caso de los almacenistas, empacadores, 

armadores y cargadores) etc.,  

d) Quedando a elección de entrevistador alguna otra que aplique de acuerdo al puesto 

solicitado.  

 

Expediente de cada trabajador. Se sugirió que cada trabajador tuviera un expediente con 

documentación personal (acta de nacimiento, comprobante de domicilio, número de 

seguridad social, documentos académicos) así como administrativa. 

 

Lista de asistencia. Formato donde los trabajadores firman su entrada y salida (se pretende 

poner un reloj checador) llevando el control los jefes o supervisores inmediatos, en el caso 

de las micros, el mismo encargado del proceso (de recursos humanos) que se está 

implementando es quien realiza esta labor. En el Anexo 2, se muestra el formato que se 
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propuso y se está llevando a cabo para tener un control de asistencias, inasistencias y llegadas 

tarde, así mismo es importante hacer notar que en el mismo formato se inserta la hora en que 

salen a desayunar o comer, de acuerdo al departamento de que se trate.  

Por otra parte, estas serán prueba plena en caso de que la empresa sea demandad laboralmente 

por un trabajador que pudiera alegar un despido injustificado en relación a inasistencias, 

atribuir un accidente laboral a la empresa en día no laborable, o bien que no se presento a 

laborar, etc. 

Para  de los permisos,  incapacidad e inasistencia en los horarios se asentara la leyenda 

PERMISO, INCAPACIDAD Y FALTA, según sea el caso, esto lo hará el jefe, supervisor o 

en su caso quien este encargado de dichas listas. 

Debiendo hacer la pertinente aclaración que esto, es el inicio de una serie de 

implementaciones que se piensan seguir haciendo en estas empresas. 

 

Conclusiones.  

La implementación de los procesos de reclutamiento y selección de personal siempre dan 

buenos resultados tanto económicos como motivacionales, y en el caso que ocupa, el mostrar 

cómo se puede elegir al mejor candidato para el puesto vacante.  

Se realizaron entrevistas con los encargados de la implementación así como con supervisores, 

y patrones directamente, para conocer las respuestas a las preguntas de investigación, las 

preguntas de investigación:  

1. ¿Qué resultados de han obtenido con la implementación de los procesos de 

reclutamiento y selección?  

Se han obtenido hasta la fecha resultados satisfactorios, han empezado a contratar 

personal que cumpla con la requisitabilidad que necesitan los puestos (habilidades y 

conocimientos) Aunque todavía permea las recomendaciones. 

Ha bajado la rotación de personal en un 80% pues la fuerza de trabajo que está 

llegando realmente está buscando trabajar en esas empresas  y,  por supuesto con 

algunos de los trabajadores, los cuales manifestaron que aunque se sienten “mas 

vigilados” les parece bien el hecho de que la empresa se esté organizando porque eso 

también les ayuda a ellos. 
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La imagen de las empresas ha cambiado en la sociedad y en los mismos trabajadores 

las empiezan a ver ya como empresas y no solamente como “el taller de…” , “el 

changarro tal…”, “el jale con….” sino ahora incluso utilizan ya los nombres de las 

mismas.  

 

2.  ¿Con qué dificultades se tropezó al llevar a cabo la implementación de los procesos 

de reclutamiento y selección de personal?   

Algunas de las dificultades fue el romper el paradigma de seguir haciendo las cosas 

como siempre se habían hecho, es decir; no hacer procesos administrativos de 

recursos humanos, romper la apatía a que con estos se incrementaría mas el trabajo, 

y claro esté el terminar con las “recomendaciones”, “favoritismos”, “compadrazgos” 

etc., y   quien llegara, como llegara, se podía contratar; situación que empezó a 

incomodar sobre todo a los supervisores, encargados, etc., de los puestos, pues en 

algunas ocasiones ellos mismos llevaban a los que serían los nuevos trabajadores sin 

pasar por ningún filtro y el empezar a cambiar dogmas en relación a trabajar con 

sistemas e implementaciones administrativas de recursos humanos; y en el caso de 

quienes fueron los que fungieron como parte primordial de estos cambios, fue 

enfrentarse a su propia indecisión, a sus miedos de saber si lo iban a hacer bien o no, 

y por supuesto a la resistencia de los mismos colaboradores de la empresa. 

 

Siempre es complicado quitar costumbres, maneras o procesos de hacer las cosas y que estas 

han dado buenos resultados, el mover o quitar paradigmas siempre es un reto; y el demostrar 

que hacerlo es complicado, pero en este caso del trabajo que aquí se presenta, si bien se tuvo 

resistencia por la parte patronal, lo cierto es que al final se pudo demostrar las bondades de 

implementar procesos de recursos humanos que coadyuvan a la producción y al incremento 

de las finanzas, y que no son un solo un proceso engorroso administrativo más. 

Ahora se cuenta ya con una lista de asistencia que permite llevar un control de las asistencias, 

permisos, llegadas tardes, y no solo en este sentido sino aun ha impactado en las finanzas de 

la empresa directamente en la nómina  
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Recomendaciones  

Se dejó la propuesta para en un tercer paso realizar los análisis, perfiles y descripciones de 

cargo para completar este proceso. 
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Anexo 1 

 

 

REQUISICIÓN DE PERSONAL 

 

Logo de la 

empresa 

 

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA VACANTE 

 

Nombre del Solicitante_____________________________________________________ 

 

Cargo del Solicitante_______________________________________________________ 

 

DATOS DEL CARGO SOLICITADO  

Nombre del Cargo_________________________________________________________ 

 

Origen de la vacante: (Favor de señalar con una X) 

 

Incapacidad__  Vacaciones___ Cargo de Nueva Creación___ Aumento de Producción___  
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Renuncia_____ Despido____ 

 

Otras_________________________________________________________________ 

Tipo de Contratación (Favor de señalar con una X) 

 

Tiempo determinado___ Obra Determinada___ Temporal o  Prueba por capacitación___ 

 

 

Horario: (Favor de señalar con una X) 

 

  Matutino_____ Vespertino_____ Diurno_____ Nocturno______ 

 

 

Fecha de inicio de contrato: 

 

Día__________ Mes________________ Año_____________ 

 

 

 

Fecha de término de contrato 

 

Día__________ Mes________________ Año_____________ 
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Requisitos 

 

Hombre___________     Mujer__________________ 

 

Edad______________________ 

 

Estado Civil__________________ 

 

Escolaridad___________________________      

 

Conocimientos___________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Habilidades 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

____________________________                                     ___________________________ 

Solicita (Nombre, Firma y cargo)                               Autoriza (Nombre, firma y cargo) 

 

Fecha de entrega de la requisición.   Día_____ Mes____________ Año______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1100



Anexo 2 

LISTA DE ASISTENCIA DEL DEPARTAMENTO…… 

Fecha 

Día y 

numero 

Cargo Nombre Hora de 

entrada 

Nombre y 

Firma 

Hora de 

salida 

Nombre y 

Firma 

       

       

       

 

 

 

 

El horario de desayuno es de…….. 
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RESUMEN  

Los factores del clima laboral dentro de una organización son fundamentales para el logro de 

los objetivos y metas de la misma, es por ello, la importancia de identificar las causas que 

afectan a la empresa AAIRE en el desempeño de los trabajadores, y así, disminuir la rotación 

de personal. Con este estudio, se pretende generar algunas estrategias para que los empleados 

tengan un mejor clima laboral, con la finalidad de que sean tomados en cuenta para mejorar 

dentro de la organización. Por otro lado, para dicho estudio se consideró como referencia la 

investigación cualitativa ya que brinda una descripción completa y detallada del tema a 

investigar. Así mismo, se realizó una recolección de datos. Por lo que, dicha investigación 

tiene como enfoque principal el tratar de comprender el comportamiento humano y las 

razones que determina esa conducta desde la perspectiva del clima laboral. Para analizar las 

causas más relevantes de una insatisfacción del clima laboral, se realizó un diagrama de 

Ishikawa, análisis de documentos y entrevista a trabajadores. Los resultados del estudio, 

facilitan la gestión para el cambio a la mejoría en el ambiente laboral, con vista a un 

acercamiento a la elevación de la eficiencia y la satisfacción de los trabajadores. La principal 

motivación para la presente propuesta es poder aplicar herramientas propias de gestión del 

capital humano y con ello, demostrar las ventajas que produce una adecuada aplicación de 

las estrategias del clima laboral y su impacto en la satisfacción laboral de los trabajadores y 

cómo repercute ello en su productividad. Para mejorar el clima, se diseñó una propuesta, que 

se aplica día con día dentro de la empresa para un mejor ambiente de trabajo y que los 

empleados se sientan satisfechos y mejoren su desempeño, puesto que los trabajadores 

desempeñan su trabajo de acuerdo a su estado emocional.  

Palabras Clave: Clima laboral, motivación, toma de decisiones, insatisfacción e 

independencia 

 

Abstract 

The factors of the work environment within an organization are fundamental for the 

achievement of the objectives and goals of the same, that is why, the importance of 

identifying the causes that affect the company AAIRE in the performance of workers, and 

thus, decrease Staff turnover This study aims to generate some strategies for employees to 
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have a better working environment, so that they are taken into account to improve within the 

organization. On the other hand, for this study, qualitative research is considered as a 

reference and provides a complete and detailed description of the subject to be investigated. 

Likewise, a data collection was carried out. Therefore, this research has as its main focus the 

treatment of understanding human behavior and the reasons that determine that behavior 

from the perspective of the work environment. To analyze the most relevant causes of a 

dissatisfaction of the work environment, an Ishikawa diagram, analysis of documents and 

interviewing workers were carried out. The results of the study facilitate the management for 

the change to the improvement in the work environment with a view to an approach to the 

improvement of the efficiency and the satisfaction of the workers. The main motivation for 

this proposal is to be able to apply own tools for human capital management and thereby 

demonstrate the advantages that produce an adequate application of the work environment 

strategies and their impact on the job satisfaction of workers and how to impact this on their 

productivity. To improve the climate a proposal was designed, which is applied day by day 

within the company for a better work environment and that employees feel satisfied and 

improved their performance, since workers perform their work according to their emotional 

state. 

Keywords: work environment, motivation, decision making, dissatisfaction and 

independence 

 

INTRODUCCIÓN 

El clima laboral dentro de las organizaciones es de suma importancia, ya que repercute de 

manera directa en el desempeño de los empleados. Por otro lado, es importante que los 

empleados de la empresa AAIRE prevalezcan en un clima laboral en armonía. Por lo que, se 

deben considerar las diferentes necesidades de cada empleado, su comportamiento y lo que 

perciben, es decir, la empresa no cuenta con una organización, los empleados no tienen 

asignadas sus actividades a realizar día a día, y esto impacta dentro de su centro de trabajo. 

Por consiguiente, es importante evaluar y conocer la idea que tienen los empleados acerca 

del ambiente laboral en el que se desempeñan ya que dicha percepción se ve afectada por 

distintos factores ya sea psicológicos, económicos, personales y profesionales, entre otros. 
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Es decir, se mejorara del rendimiento y los resultados de los empleados. Por lo tanto, se debe 

realizar un diagnóstico del clima laboral en la organización para identificara la percepción de 

los individuos. Por otra parte, se deben analizar los instrumentos de gestión que están siendo 

utilizados y así mismo,  poder diseñar aquellos que se consideren aptos para la resolución de 

posibles conflictos y sus consecuencias. Por lo que, esto nos ayudara para verificar en que 

está fallando la empresa y por consiguiente, poder formar un buen clima laboral dentro de la 

misma. 

Por otro lado, para que la organización sea exitosa en el mercado se debe procurar tener un 

excelente lugar de trabajo para las personas, la satisfacción ayuda a atraer talentos y 

retenerlos, a mantener un clima laboral saludable en la organización, a motivar a las personas 

a lograr un compromiso y generar fidelización con la empresa. Para ello, hay que tener en 

cuenta que la satisfacción laboral, es la actitud de las personas frente a su función en la 

organización, así mismo, las actitudes que tomen los trabajadores están relacionadas con su 

comportamiento, personalidad, aprendizaje y motivación; influyendo en la toma de 

decisiones.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Antecedentes 

El clima laboral se ve reflejado en  pequeñas, medianas o grandes empresas. Por lo que, en 

la empresa AAIRE no se cuenta con los elementos necesarios para generar un buen clima 

laboral en sus trabajadores, entran en conflictos día a día ya que, no están al tanto de que es 

lo que se debe realizar. Es decir, de sus funciones.  Para que los empleados puedan trabajar 

y laborar en un lugar con armonía o con un clima laboral adecuado, es necesario que cada 

uno de ellos reconozca el trabajo que se debe ejecutar. Por ello, la importancia y a la vez la 

necesidad de capacitar al personal constantemente, con la finalidad de mejorar el desempeño. 

Por otro lado, La empresa tiene constantemente rotación de personal, baja productividad y la 

comunicación de patrón- trabajador no es la adecuada, puesto que la mayoría de las veces 

entran en conflictos, patrón-trabajador y trabajador-trabajador, por lo que, existen 

discusiones, ambiente laboral negativo, falta de compromiso y deficiencias. Por consiguiente, 
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es recomendable que los cargos superiores realicen cambios, tener una mejor reorganización 

y establecer canales de comunicación. 

Clima organizacional 

Rodríguez, (1999) El clima organizacional es un tema que se planteó en la década de los 

sesenta junto con el surgimiento del desarrollo organizacional y de la aplicación de la teoría 

de sistemas al estudio de las organizaciones. La relación sistema–ambiente, propia de la 

teoría de los sistemas abiertos provenientes de la Teoría General de Sistemas. La proposición 

de ver a los sistemas organizacionales en relación con su entorno ambiental se encuentra 

acogida en una teoría de organizaciones que buscaba superar las comprensiones 

excesivamente mecanicistas de algunos enfoques y reduccionista de los otros.   

Brunet, (1987) afirma que el concepto de clima organizacional fue introducido por primera 

vez al área de psicología organizacional por Gallerman en 1960. Este concepto estaba 

influido por dos grandes escuelas de pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela 

funcionalista. Según la escuela los individuos comprenden al mundo que les rodea que los 

criterios percibidos e inferidos, de tal manera que se comportan en función de la forma en 

que perciben su mundo. Es así que el comportamiento de un empleado está influenciado por 

la percepción que el mismo tiene sobre el medio de trabajo es decir que el comportamiento 

del individuo depende del ambiente que lo rodea. 

Para Chiavenato, (1992) el clima organizacional constituye el medio interno de una 

organización, la atmósfera psicológica característica que existe en cada organización. Así 

mismo menciona que el concepto de clima organizacional involucra diferentes aspectos de 

la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de 

organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos internos, 

además de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son 

impulsadas o castigadas.  

Anzola (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, reflejo 

de la interacción entre ambos. En otras palabras, lo importante es cómo percibe el sujeto a su 

entorno independientemente de cómo lo perciben otros, por lo tanto, es más una dimensión 

de individuo que la de una organización es por ello que la percepción de cada trabajador es 
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distinta y esta determina su comportamiento en la organización por lo que el clima 

organizacional varia de una organización a otra.  

Para Seisdedos, (1996) opina que el clima organizacional al conjunto de percepciones 

globales que el individuo tiene de la organización, reflejo de la interacción entre ambos. Con 

esto quiero decir que lo importante es cómo percibe el sujeto su entorno, independientemente 

de cómo lo perciben otros por lo tanto es una dimensión más del individuo que de la 

organización, el que ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento 

fundamental las percepciones que el trabajador de las estructuras y procesos que ocurren en 

un medio laboral, el hecho de que un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes si no que depende de las percepciones que tenga el trabajador.  

Dessler, (1979) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del término del clima 

organizacional. En efecto las definiciones giran alrededor de factores organizacionales 

puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan 

subjetivos como la cordialidad y el apoyo, si se toma una buena medida de las actividades y 

experiencias que cada trabajador tenga con la empresa, de ahí el clima organizacional refleja 

la interacción entre las características personales y organizacionales y esto nos da un 

determinado clima, en explícitos comportamientos en los individuos.  

Por último, Méndez, (2006) se refiere al clima organizacional como el ambiente propio de la 

organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que 

encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se expresa 

por variables. Es decir, objetivos, motivación, liderazgo, toma de decisiones que orientan su 

creencia, percepción, participación y actitud determinando su comportamiento, satisfacción 

y el nivel de eficiencia en el trabajo, el clima es tan importante como el dinero cualquier 

tecnología aplicada para el funcionamiento de la empresa, para generar un buen ambiente 

dentro de ella es necesario que los empleados tengan en cuenta a donde se dirige la empresa 

y los objetivos a los que ella quiere llegar. 

Satisfacción laboral 

De acuerdo con Robbins (1998) la define como el conjunto de actitudes generales del 

individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene aptitudes positivas 

hacia este; quien está insatisfecho con su puesto La satisfacción laboral respecto a su entorno 
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y condiciones de trabajo. Es una cuestión importante ya que está directamente relacionada 

con la buena marcha de la empresa, la calidad del trabajo y los niveles de rentabilidad y 

productividad. La satisfacción es directamente proporcional al compromiso del trabajador 

con la empresa, a la motivación y a la productividad, es decir, que cuanto mayor sea la 

satisfacción en el trabajo de una persona, mayor será su compromiso, motivación y 

productividad ante trabajos insatisfechos laboralmente nos encontraremos lo contrario, 

decrecen en la misma medida que su insatisfacción laboral. 

Satisfacción laboral 

 

De acuerdo con Robbins (1998) la define como el conjunto de actitudes generales del 

individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene aptitudes positivas 

hacia este; quien está insatisfecho con su puesto La satisfacción laboral respecto a su entorno 

y condiciones de trabajo. Es una cuestión importante ya que está directamente relacionada 

con la buena marcha de la empresa, la calidad del trabajo y los niveles de rentabilidad y 

productividad. La satisfacción es directamente proporcional al compromiso del trabajador 

con la empresa, a la motivación y a la productividad, es decir que cuanto mayor sea la 

satisfacción en el trabajo de una persona, mayor será su compromiso, motivación y 

productividad ante trabajos insatisfechos laboralmente nos encontraremos lo contrario, 

decrecen en la misma medida que su insatisfacción laboral. 

Satisfacción de las necesidades 

Según la definición de Locke (1976) definió la satisfacción laboral como un “estado 

emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del 

sujeto”. Si el empleado cumple con sus necesidades, estará bien en su centro de trabajo con 

ello tenemos un buen ambiente laboral dentro de la empresa. La satisfacción que los 

individuos reciben de su trabajo es dependiente al grado en el que el trabajo y todo lo asociado 

este cumple con las necesidades y deseos del empleado. Los deseos son aspiraciones 

consistentes por cosas o condiciones que un individuo cree que el dará satisfacción. 

Marco referencial  

Tesis: “Clima y satisfacción en una empresa comercializadora PEPSICO”: julio 2008 dicho 

tema ha estado siendo utilizado como variable para explicar la satisfacción de los trabajadores 
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en empresas comercializadoras. Se ha determinado que el clima laboral es satisfactorio para 

sus trabajadores y se recomienda dar seguimiento con la investigación (Ortiz, 2008). 

Tesis: “Relaciones de clima organizacional con estado de ansiedad y autoestima. Universidad 

de las Américas de Puebla”. En esta tesis se aborda el tema de clima organizacional 

relacionado con los estados de ansiedad, estrés y autoestima de los trabajadores, relacionando 

los que más influyen y afectan al clima organizacional (Vázquez, 2003). 

Tesis: “El Clima y la Satisfacción Laboral en la U.E.B. Boyeros la Empresa FICAV”.  Este 

trabajo se menciona aspectos que más afectan el clima organizacional y su repercusión en la 

satisfacción de los empleados, no se reportan antecedentes del tema de investigación, siendo 

un reto para la investigadora la realización del mismo, por la complejidad y la importancia 

actual del tema seleccionado para su tesis de grado (Caballero, 2008). 

 

METODOLOGÍA 

Objetivo general 

Identificar los factores del clima laboral que afectan a la empresa “AAIRE, S.A DE C.V” en 

el desempeño de los trabajadores y disminuir la rotación de personal. 

 

Objetivos específicos 

• Analizar la importancia que contiene el estudio del personal y sus relaciones que, 

con la empresa, para mejor el desarrollo. 

• Identificar las causas por las cuales los empleados no logran desempeñarse en su 

lugar de labor. 

• Determinar los problemas de cada empleado.  

• Realizar encuestas a los empleados para diagnosticar el clima laboral. 

• Evaluar el clima laboral de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas. 

• Capacitación a los encargados de cada departamento sobre la importancia del 

clima laboral. 

• Diseñar un plan de mejora para que la empresa aplique nuevas estrategias y tengan 

un mejor ambiente de trabajo. 
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Enfoque  

Investigación cualitativa 

Se utilizará el método de Investigación Cualitativa, puesto que es importante para el campo 

educativo, ya que se trata de la interpretación de la realidad que expresa un fenómeno y/o 

conflicto, en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano. El diseño de la investigación 

cualitativa constituye un método de investigación utilizado ampliamente por los científicos 

e investigadores que estudian el comportamiento y los hábitos humanos. Es por ello, que se 

decidió implementar este método ya que también es muy útil para descubrir cuáles son las 

necesidades importantes de los empleados. 

Investigación de campo  

Según Tamayo (1941), el valor de estos radica en que permite cerciorarse de las verdaderas 

condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o modificación en 

caso de surgir dudas. El investigador establece que en la investigación de campo los datos se 

recogen directamente de la realidad, por lo cual se les denomina primarios. La investigación 

de campo o trabajo de capo es la recopilación de información fuera de un laboratorio o lugar 

de trabajo. Es decir, los datos que se necesitan para hacer la investigación se toman en 

ambientes reales no controlados. 

 

 

Tipos de diseño de investigación  

Diseño de encuesta: Se les atribuye únicamente a las ciencias sociales. Su premisa en que, 

para estudiar determinada conducta de las personas, lo ideal es preguntarles directamente a 

ellas en su entorno. 

Diseño estadístico: Realiza mediciones para determinar el valor de alguna variable o de un 

grupo de variables. Se basa en el análisis cuantitativo o evaluación numérica de fenómenos 

colectivos. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Resultado de Encuestas  

Las encuestas han sido contestadas por 15 empleados que conforman la organización 

referente al clima laboral que existe dentro de la empresa, a continuación, se muestran los 

resultados obtenidos  

El primer instrumento a analizar es la satisfacción del trabajador 

 

Gráfica 1  

¿Consideras que la organización es un buen lugar para trabajar?

 
2 de los empleados están insatisfechos en su lugar de trabajo, a falta de material que hace 

falta en la empresa. 9 de ellos están ni insatisfechos ni satisfechos ya que ellos son ayudantes 

de los supervisores y los que llevan la carga son responsables de ellos o la herramienta que 

puedan utilizar y 4 están satisfechos en su lugar de trabajo como lo son las áreas 

administrativas. 

 

Gráfica 2  

¿Cree que su trabajo es compatible con los objetivos de la empresa? 

  
4 empleados conocen del área administrativa están muy satisfechos puesto que los objetivos 

de la empresa si van relacionados con su carga de trabajo, 8 están satisfechos con su trabajo 

y los objetivos de la empresa y 3 de ellos ni insatisfechos ni satisfechos ya que son personal 

que tiene poco tiempo laborando y conocen muy poco de la organización. 
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Gráfica 3  

¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar sus funciones? 

 
7 empleados están muy insatisfechos puesto que no cuentan con las herramientas y el material 

necesario para realizar alguno de sus trabajos, 2 empleados se encuentran insatisfechos, 3 ni 

insatisfechos ni satisfechos y 3 están satisfechos aun que en el área administrativa en 

ocasiones no tienen material para continuar con sus labores. 

 

Gráfica 4 

¿La empresa de da la oportunidad de sacar lo mejor de sí? 

 
La mayoría del personal está muy satisfecho con la oportunidad que le brinda la empresa 

para sacar lo mejor de sí y poder desarrollarse profesionalmente, 5 de ellos están satisfechos 

y 2 ni insatisfechos ni satisfechos, dado que están en proceso de desarrollo dentro de la 

organización.  

 

Gráfica 5 

¿Sus jefes o supervisores muestran interés en usted como trabajador? 

 
7 se encuentran muy satisfechos la mayoría son supervisores o encargados de la 

administración, 4 satisfechos y 4 les da igual, ni satisfechos ni insatisfechos, a pesar de que 

el jefe trata de mostrar interés en muchas ocasiones no se nota y el resto es neutral. 
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Gráfica 5 

¿Se siente motivado? 

 
La mayor parte de los empleados se encuentran muy motivados en la organización por 

respecto al pago y comisiones que les ofrecen, el resto aún no saben el movimiento de la 

organización.   

 

Gráfica 6  

¿Considera que sus opiniones se tienen en cuenta? 

 
4 De los empleados se encuentran muy satisfechos, ya que su opinión se toma mucho en 

cuenta y son el personal que conforma el área administrativa, 2 empleados quienes se 

encargan de mandar están satisfechos ya que ellos pasan sus quejas y sugerencias al área de 

administración para ellos reportarlas con el director general, el resto 9 empleados están ni 

satisfechos ni insatisfechos ya que son técnicos o ayudantes de la organización, ellos se 

dirigen con los ingenieros de proyectos.  

 

Gráfica 7  

¿Se siente acogido por sus compañeros de trabajo? 

 
En muchas ocasiones los empleados prefieren trabajar individualmente que trabajar en 

equipo, en momentos es necesario que vaya más personal a mantenimientos ahí es donde 

entra el trabajo en equipo.  
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Gráfica 8  

¿Recibe retroalimentación sobre las labores que realiza? 

 
La mayoría del de los empleados se encuentras ni insatisfechos ni satisfechos, ya que no 

reciben la retroalimentación o capacitaciones necesarias para realizar dichos mantenimientos, 

tienen que tomar sus cursos aparte, los demás son personal ya apto para cada puesto. 

 

Gráfica 9  

¿Está a gusto con el trabajo que hace? 

 
Se encuentran muy satisfechos con el trabajo que desempeñan ya que es algo que les gusta 

hacer día a día. 

El siguiente análisis está dividido en tres partes: antigüedad del empleado gráfica 1, 

identificación con la empresa gráfica 11 a gráfica 17 y condiciones en las que trabajo 

dentro de la empresa de la gráfica 18 a la gráfica 23. 

 

Gráfica 10  

¿Cuánto tiempo lleva trabajando la empresa? 

 
La segunda encuesta realizada se determinó cuanto tiempo llevan laborando los empleados 

en la empresa, hace años la empresa contaba con 48 trabajadores actualmente cuenta con 15 

laborando en diferentes áreas 4 trabajadores llevan más de 5 años, 8 de ellos de 5 a 15 años 

y 3 menos de 5 años. 
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Gráfica 11 

¿Le Gusta la empresa? 

 
La encuesta lleva un puntaje siendo el menor 1 y mayor 5 las preguntas realizadas a 

continuación son referente a la empresa. ¿Le gusta su empresa? Con un puntaje mayor siendo 

20 a los empleados les gusta su empresa y menor 2 a un empleado no le gusta mucho su 

empresa.  

 

Gráfica 12  

¿Se siente integrado el ella? 

 
Los puntajes mayores de 30 a 6 empleados se sienten integrados en ella los empleados son 

supervisores o en áreas administrativas donde su decisión es importante, 9 puntos ni alto ni 

bajo 3 empleados no se sienten integrado en ella, ayudantes o técnicos. 

 

Gráfica 13  

¿Conocía la empresa antes de incorporarse en ella? 

 
La mitad de los empleados conocían a la empresa puesto que, son quienes tomaron la decisión 

de iniciar y mantenerla a flote años atrás era muy conocida, en 2013 la empresa tuvo una 

caída del cual hasta el 2018 se empieza a recuperar nuevamente, 8 trabajadores no conocían 

la empresa fueron recomendados o llegaron por su cuenta, comentan que hasta ahora no 

tienen una buena comunicación.  
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Gráfica 14  

¿Conoce su posición y sus responsabilidades? 

 
Como la gráfica lo muestra, quienes conocen de sus responsabilidades son supervisores o 

áreas administrativas los técnicos no saben que se realizara día a día, muchos de ellos llegan 

a la oficina a preguntar qué es lo que se va a realizar, es conveniente que las actividades las 

asignen un día antes.   

 

Gráfica 15 

¿La empresa le brinda prestaciones de ley? 

 
La empresa brinda las prestaciones necesarias, algunos de los trabajadores no tienen seguro 

social, 5 de los empleados no están asegurados, existen muchas quejas por parte del personal 

a la empresa. 

 

Gráfica 16  

¿La empresa se interesa por sus sugerencias? 

 
El patrón en ocasiones no puede estar comunicado con todos los trabajadores las reuniones 

que se realizan solo están presentes los supervisores y áreas administrativas. 

Es de suma importancia que la empresa tome en cuenta como se sienten los empleados en 

su centro de trabajo y lo que los rodea, las siguientes preguntas realizadas sobre el puesto 

de trabajo de cada uno de los trabajadores.  
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Gráfica 17  

¿La iluminación es adecuada?

 
Cada uno de los trabajadores tiene diferente iluminación en su área de trabajo 35 los 

empleados cuentan con una buena iluminación. 

 

Gráfica 18  

¿La temperatura es adecuada? 

 
En la gráfica se muestra que la temperatura es la adecuada para que los trabajadores puedan 

desempeñar sus labores dentro del área administrativa, los trabajadores de campo 

dependiendo donde se realice el mantenimiento, ya sea que se realice por la mañana, tarde o 

noche. 

 

Gráfica 19  

¿El nivel de ruido es adecuado al trabajo? 

 
Con un total de 55 puntos siendo el mayor, se determinó que el nivel del ruido es apto para 

realizar sus actividades, ya que los trabajadores cuentan con el equipo de protección 

necesario para desempeñar sus labores. 
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Gráfica 20  

¿Están las instalaciones limpias? 

 
Dicha empresa cuenta con una sola persona quien se encarga de realizar las actividades de 

limpieza y las áreas de trabajo, del 3 al 5 siendo el mayor puntaje se llegó a la conclusión que 

se encuentran limpias las instalaciones. 

 

Gráfica 21  

¿Tiene espacio suficiente para desempeñar su labor? 

 
45 puntos por lo que, los empleados tienen suficiente espacio para desempañar sus 

actividades. 

 

Gráfica 22 

¿Tiene los medios adecuados para desempeñar su trabajo? 

 
5 siendo el mayor con 20 puntos áreas administrativas tienen los medios adecuados para 

desempeñar su trabajo, 21 puntos entre mayor y menor los técnicos no cuentan con las 

herramientas necesarias para desempeñar su labor.  

 

Una vez aplicado y graficado cada una de las herramientas aplicadas para identificar las 

causas que general un mal clima laboral en la empresa AAIRE. De igual forma, se realizó 

un análisis con un Diagrama de Ishikawa, el cual se presenta a continuación:
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Ilustración 1 

Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

CONDICIONES  
TRABAJO EN 

EQUIPO 
MOTIVACIÓN EN EL 

TRABAJO 

FÍSICAS Y 
AMBIENTALES  

ORGANIZACIÓN DE 
TRABAJO  

PRESIÓN LABORAL 

Mobiliario 
Inapropiado 

Problemas de 
Calzado  

Falta de conocimientos de 
los técnicos  

Malas 
relaciones de 

trabajo 

Conocimientos 

Falta de recursos 
materiales  

Salario 
insuficiente  

Falta de recursos 
para trabajar  

Espacios 
insuficientes  

Materiales de 
limpieza  

Exceso de 
reuniones  

Actividades 
imprevistas  

Flujos de 
comunicación  

Sobrecarga 
laboral  

Poca habilidad en la 
solución de conflictos 

El diagrama de Ishikawa se conoce también por los nombres de diagrama de espina de pescado o diagrama de causa-efecto. Dicho 
diagrama es una forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las propuestas de un programa. 
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Problemas de calzado: se debe de contar con el calzado adecuado para realizar los 

mantenimientos en las diferentes sucursales.  

Malas relaciones de trabajo: mantener una buena relación con los compañeros y 

supervisores permite trabajar en un entorno más sano.  

Mobiliario inapropiado: En las oficinas se encuentra mobiliario que no se utiliza, el cual 

ocupa espacio de más, es recomendable venderlo para recuperar el recurso y sea utilizado 

para adquirir lo necesario.  

Comunicación: La comunicación dentro de la empresa es esencial para cualquier actividad 

organizacional, no existe comunicación con los trabajadores y es necesario retomar un curso 

de comunicación afectiva, tanto a nivel superior como con los subordinados.  

Falta de conocimiento de los técnicos: En ocasiones se necesita de un técnico u ayudante 

de inmediato. El trabajador dice hacer diversas cosas y por no ponerlo en práctica la empresa 

lo contrata sin percatarse de que tenga el perfil o conocimiento necesario. Una vez contratado 

debe ser capacitado, pues no se puede despedir ya que el contrato lo marca por 6 meses, la 

empresa pierde al capacitarlo, así como también pierde en mandar a varios empleados a 

mantenimiento por dicha capacitación. 

Materiales de limpieza: Al realizar los mantenimientos se ocupan diversos materiales de 

limpieza como es jabón o líquidos para la limpieza de las diferentes máquinas, dentro de la 

oficina también se ocupan diferentes materiales para realizar el aseo.  

Falta de recurso para trabajar: La empresa realiza mantenimientos a Veracruz, para ello 

se necesita recurso para poder trasladar al personal y realicen los mantenimientos, en 

ocasiones se ha cancelado por que la empresa no cuenta con el recurso suficiente. Es 

necesario que la empresa cobre de acuerdo a los mantenimientos realizados para no cancelar 

en trabajo en diferentes zonas.  

Espacios insuficientes: La organización no cuenta con el espacio suficiente en oficinas, así 

como en su almacén, cada que surten el material no hay mucho espacio para reacomodarlo, 

ampliar las oficinas y almacén es una buena opción para la empresa o rentar una bodega para 

que haya espacio suficiente.  

Poca habilidad en la solución de conflictos: Se han visto ocasiones en que los empleados 

realizan sus mantenimientos y no comentan a los supervisores de lo sucedido. Es decir, los 
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empleados encargados de los mantenimientos no tienen la capacidad para la toma de 

decisiones, cuando se requiere solucionar un conflicto. Son dependientes de la solución de 

los directivos 

Falta de recursos materiales: Al realizar su trabajo, se tienen que comprar materiales, si no 

se encuentran en dicho almacén, es necesario realizar un inventario para saber del material 

en existencia, esto con la finalidad de que no se tenga un tiempo muerto en las actividades 

de los empleados.  

Actividades imprevistas: De acuerdo a los mantenimientos realizados algunas de las zonas 

en ocasiones llaman a la empresa cuando existe una fuga. Esto genera un descontrol y 

malestar por los empleados ya que no estaba contemplado. 

Sobre carga laboral: El horario de trabajo es de 9:00 am a 6:00 pm con una hora de comida, 

los trabajadores se quejan por tener que trabajar de noche o más del tiempo previsto sin pago 

de horas extra, lo cual genera un descontento por parte de los empleados. 

Salario insuficiente: Los trabajadores se quejan por su pago, se paga de acuerdo sus 

capacidades y su nivel de estudio, el problema es que ellos se quejan si trabajan más horas 

de acuerdo a su horario de trabajo ya que no les pagan las horas extra. 

Flujos de comunicación: Cuando se piensa en la comunicación dentro de la organización, 

puede tener varios flujos ya que la comunicación se basa en la estructura de la empresa, esta 

formación es representada por un organigrama y nos permite presentar mediante una imagen 

toda la disposición de los departamentos y cargos de la empresa, esto nos sirve para tener una 

mejor visualización y ver quien manda a quien y a quienes se les comunica.  

Exceso de reuniones: El director realiza reuniones diariamente, tanto a los supervisores 

como a los empleados con el fin de organizarlos y comentar a que zona se irán para no tener 

retraso es necesario que se realice una reunión por semana para no tener pérdidas de tiempo 

por la mañana y no retrasar al personal en cuento a su traslado a su trabajo.    
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Plan de Mejora  para la Satisfacción Laboral 

Realizar un trabajo encaminado 

al mejoramiento de la 

organización 

1.- Buscar soluciones concretas para el mejoramiento de la 

empresa.  

2.- Realizar encuentros con los trabajadores para 

explicarles la situación actual. 

3.- Distribuir las funciones correspondientes según el perfil 

de cargo de cada empleado. 

Lograr una adecuada cohesión 

grupal para alcanzar los objetivos 

propuestos por la organización. 

1.- Implementar cursos a los empleados dirigidos a los 

objetivos de la organización, tanto para los trabajadores y 

la vez impacten al exterior para brindar un mejor servicio.  

2.-Diseñar actividades encaminadas a capacitar a los 

trabajadores en destrezas y habilidades para la resolución 

de conflictos.  

Mejorar el proceso de toma de 

decisiones. 

1.- Capacitar he involucrar a los trabajadores en la toma de 

decisiones relacionadas con su área. 

2.- Mantener retroalimentación entre el personal que 

labora en la empresa.  

Implementar programas de 

capacitación a directivos y 

trabajadores para fomentar y 

mejorar la participación. 

1.- Capacitación sobre el clima organizacional que 

incluyen los factores más importantes como: Motivación, 

satisfacción laboral, estrés laboral y actitudes. 

2.- Realizar actividades grupales de forma interactiva 

referente al clima organizacional.  

Establecer formas que permitan 

una mayor motivación en los 

trabajadores. 

1.- Reconocer el trabajo de los trabajadores en forma 

mensual, trimestral o anual. Para obtener mejores 

resultados.  

Reducir los niveles de estrés 

laboral 

1.- Lograr que los trabajadores no se preocupen por los 

asuntos pocos importantes. 

2.- Organizar su tiempo  
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3.- Promover que las metas que persigan los trabajadores 

tengan significado para ellos y poder lograr los objetivos 

de cada actividad a realizar.  

4.- Mantener informados a los trabajadores para evitar 

incertidumbres.  

Trabajar con profesionalidad 
1.-Continuar capacitando a los trabajadores para una mejor 

profesionalidad al realizar el servicio.  

 

Una vez analizado los resultados de las herramientas aplicadas para identificar los problemas 

del clima laboral, se puede determinar que el personal se encuentra insatisfecho, por lo que 

es necesario trabajar en las diferentes causas identificadas para mejor el clima laboral, esto 

con la finalidad de obtener resultados que ayuden a mejorar la satisfacción laboral. Así como, 

que el gerente conozca las necesidades de los empleados, a fin de que se tomen las 

necesidades correspondiente en beneficio del trabajador y la empresa. 

 

CONCLUSIONES  

Una vez realizada la investigación, Se han identificado claramente las variables que afectan 

el clima laboral de la organización AAIRE, las cuales repercuten directamente en la 

satisfacción laboral, por lo que se han planteado acciones de mejora que reviertan dicha 

situación, por lo cual, se comenzó con la capacitación del personal. Así mismo, se ha enviado 

a cursos referentes a su puesto de trabajo, a la vez, que han recibido una buena inducción, 

para que conozcan muy bien los procesos para cumplir sus funciones y se logren los 

objetivos.   

Los trabajadores están conscientes y entienden que se evalúa periódicamente la calidad de su 

trabajo, lo cual permite a esta empresa ofrecer servicios de calidad y la mayoría del personal 

está de acuerdo en que pueden atender varias responsabilidades a la vez. Por otro lado, y de 

acuerdo con lo mencionado se encontró que la estructura y su propósito organizacional van 

mejorando día a día, una vez que se entregaron los resultados a la empresa y comenzó a 

trabajar sobre el clima laboral. Donde, el liderazgo que se ejerce es el adecuado y existen 

incentivos que motivan el desarrollo de los empleados. Por lo que, existe una mejor relación 
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entre jefe-empleado y empleado-empleado, prexiste una buena comunicación. Sin embargo, 

existen algunas debilidades las cuales deben convertirse en fortalezas para lo cual se sugieren 

las siguientes recomendaciones.  

• Es recomendable ejecutar las acciones propuestas en forma progresiva para logar 

una mayor productividad y mejorar la satisfacción del clima laboral y así generar 

una mayor rentabilidad para la organización. Para mantener y mejorar los 

resultados positivos que se obtengan de la aplicación de las acciones propuestas. 

• La mitad del personal esta con la moral baja lo cual puede ser debido a los factores 

internos o externos de la empresa, se debe investigar más a profundidad cuales 

son las causas que está permitiendo este resultado para poder mejorarlo. 

• Capacitar al personal más seguido para que se vayan actualizando en cuanto a las 

máquinas de aire acondicionado a instalar y poder hacer el mantenimiento 

adecuado.  

• Ofrecer incentivos y bonos de puntualidad, para un mayor rendimiento laboral, si 

los trabajadores son motivados rendirán más porque se sienten mejor en su trabajo 

y lo hacen con mayor eficacia, 

Cabe destacar que los resultados obtenidos del clima laborar fueron favorables y 

satisfactorios, los empleados perciben un mejor clima en la empresa y ahora son muy pocos 

los aspectos negativos que hay que mejorar, la empresa debe elaborar planes de acción para 

mejorar estos puntos. Las recomendaciones anteriores se deben mantener, ya que han 

permitido una mejor eficiencia. 
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Resumen 

La investigación analiza una realidad inherente a la fuerza laboral Millenial y Centennial; 

porcentaje cada vez más evidente en Morelia y en todo México. El estudio, se centra en un 

call center, cuyo objetivo organizacional es brindar atención telefónica a sus clientes a nivel 

nacional, asegurando sus áreas de operación: Telemarketing, Operaciones, Atención a 

Clientes, Cobranza, Calidad, Retención y Lealtad. Así entonces, se ha detectado un fenómeno 

en el proceso de Reclutamiento y Selección de Capital Humano, al cual hemos llamado El 

Síndrome de Don Ramón, observado en la práctica, cuando las personas que buscan un 

trabajo, reciben un sí para su contratación, muestran una serie de justificaciones para no 

atender y dar continuidad a su proceso de vinculación laboral finalizando con la deserción.  

Palabras Clave: Deserción, Candidatos, Reclutamiento, Selección 

 

Abstract 

The research analyzes a reality inherent in the Millenial and Centennial workforce; 

percentage increasingly evident in Morelia and throughout Mexico. The study focuses on a 

call center, whose organizational objective is to provide telephone service to its customers 

nationwide, ensuring its areas of operation: Telemarketing, Operations, Customer Service, 

Collection, Quality, Retention and Loyalty. Thus, a phenomenon has been detected in the 

process of Recruitment and Selection of Human Capital, which we have called Don Ramón 

Syndrome, observed in practice, when people looking for a job, receive a yes for their hiring, 

show a series of justifications for not attending and giving continuity to their labor bonding 

process ending with desertion. 

Keywords: Attrition, Candidates, Recruitment, Selection 

 

Introducción 

En la presente investigación, se analizará la variable de estudio Capital Humano, en su 

indicador de Reclutamiento y Selección de Personal. Parte de la literatura contemporánea, 

nos habla de cómo el individuo es la esencia de toda organización, pero el enfoque que se 

desarrolló en el presente trabajo, describe parte de las limitaciones y actitudes negativas que 

este talento también manifiesta, particularmente con el fenómeno de la deserción. Cabe 

destacar, que el estudio se desarrolló en un call center, y que, por cuestiones de 
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confidencialidad y respeto a la organización misma, se ha omitido su nombre en la 

investigación. 

 

Por un lado, encontramos una empresa que ofrece laboralmente un empleo de medio tiempo, 

con prestaciones de ley y superiores, con condiciones de trabajo favorables para el desarrollo 

de las actividades, sin embargo, en la brecha de tiempo desde que se promueve una vacante 

por medio de redes sociales como: Facebook, LinkedIn, etc. Así como portales de empleo 

como: Indeed, Compu trabajo, etc., es que aparece este fenómeno del personaje mexicano 

Don Ramón, que se describe más delante, y que frena el proceso para que una persona se 

vincule laboralmente y obtenga los resultados que de ella se espera.  

 

Actualmente, el área de capital humano en las organizaciones, pone especial énfasis en los 

procesos de reclutamiento y selección, incorporando técnicas de vanguardia, tecnologías y 

recursos globales de última generación para asegurarse el mejor talento. Pero qué ocurre 

cuando los aspirantes al puesto no cumplen con el perfil, o lo que es peor, cuando hay 

abandono y falta de compromiso necesario para mostrar toda su capacidad en la obtención 

del anhelado trabajo solicitado. Esta investigación, muestra de un total de mil aspirantes, 

hombres y mujeres, la muestra representativa de 269 individuos, cómo está presente el 

fenómeno de la deserción y la falta de seriedad en estos procesos, siendo un tema que debe 

ponerse en la mesa de discusión de los especialistas de la administración del talento humano 

en las organizaciones.  La siguiente figura, muestra el constructo con las variables y sus 

indicadores, exponiendo los factores que repercuten en el proceso de reclutamiento y 

selección. 
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Figura 1: Esquema de Variables de Investigación.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Esquema de Investigación 

La investigación, tiene un Enfoque de Estudio de tipo Cuantitativo, ya que se desarrolló un 

objetivo, preguntas de investigación, justificación, viabilidad y evaluación de los resultados 

de investigación. Hernández Sampieri (2014, p.36). Una vez establecido el diseño de la 

investigación, se procedió a la Revisión de la Literatura, correspondiente a las variables de 

estudio, mediante un resumen escrito de artículos de revistas, libros y otros documentos que 

describen el estado actual y pasado de la información sobre el tema de su estudio de 

investigación. Creswell (2012, p.80). Tuvo una duración del mes de enero a septiembre del 

2019. En cuanto al nivel de investigación Gallardo Echenique (2017, p.57) se analizaron 

los datos actuales durante el periodo de tiempo comprendido entre enero y septiembre de 

2019, y en el nivel paramétrico, se muestra el Coeficiente de Correlación de Pearson, para 

determinar si existe relación significativa entre las variables independiente y dependiente.  

 

Para la medición de los datos cuantitativos, se recurrió a Análisis de Contenido 

proporcionado por la organización, así como de Pruebas Estandarizadas, Pruebas de 

Rendimiento y Listas de Cotejo proporcionadas otorgados por el Departamento de Recursos 
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Humanos. En cuanto al Universo, hasta el mes de agosto, se tenía una base de datos de 1,030 

aspirantes, por lo que se discriminaron algunos datos en los que no se tenía el cien por ciento 

de la información, dando un valor final de 1,000 sujetos. En el software Decision Analyst 

STATSTM se ingresaron los datos correspondientes y mediante el Muestreo Probabilístico 

Aleatorio Simple, se obtuvieron números aleatorios sin repetir para posteriormente realizar 

el análisis de la información y evaluar el grado de correlación. Muestrar significa tomar una 

porción de una población o de un universo como representativa de esa población o universo. 

Kerlinger & Lee (2000, p.148). 

 

Figura 2: Elementos para el desarrollo de la Investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Desarrollo. 

 

Revisión de la Literatura. 

 

Para los autores Stephen P. Robbins y Mary Coulter enfatizan la importancia de la 

planeación de los recursos humanos, al describir que es el “proceso mediante el cual los 

gerentes se aseguran de contar con el número correcto de personas adecuadas, en los lugares 
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apropiados y en los momentos oportunos”. Robbins & Coulter (2010, p. 210). En relación 

al reclutamiento de personal, advierten que el reclutamiento en línea, aunque éste popular y 

que les permite a las organizaciones identificar a los candidatos sin costo, “es posible que la 

calidad del candidato no sea tan buena como cuando se utilizan otras fuentes”. Robbins & 

Coulter (2010, p. 211). Indican que “los problemas aparecen cuando se cometen errores al 

rechazar candidatos que hubiesen tenido un desempeño exitoso en el puesto (errores de 

rechazo), o al aceptar a aquellos que finalmente tienen un pobre desempeño (errores de 

aceptación)”. Robbins & Coulter (2010, p. 212). Los expertos nos muestran en el siguiente 

esquema las ventajas y desventajas de las fuentes de reclutamiento.  

 

Figura 3: Fuentes de Reclutamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de Robbins & Coulter (2010, p. 211). 

 

En este sentido, Harold Koontz, Heinz Weihrich y Mark Cannice, mencionan que la 

selección es el proceso de elegir de entre los candidatos, dentro y fuera de la organización, a 

la persona adecuada para el puesto actual o puestos futuros. Koontz et al. (2012, p.298). 

Comentan que la planificación se basa en objetivos, los pronósticos, los planes y las 

estrategias de la empresa. “Para cumplir los requisitos organizacionales, los gerentes 

reclutan, seleccionan, asignan y promueven personas; esto, por supuesto, debe hacerse con 

la debida consideración de los ambientes interno (es decir, políticas de la compañía, oferta y 
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demanda de gerentes, clima organizacional) y externo (leyes, reglamentos, disponibilidad de 

gerentes)”. Koontz et al. (2012, p.299).  

 

Figura 4: Enfoque Sistémico de la Selección. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Koontz et al. (2012, p.299). 

 

De igual manera, para el autor Idalberto Chiavenato, nos da su concepto de capital humano, 

ahondando en que las organizaciones están buscando el talento de alta competitividad y bajo 

costo, por lo que la era de la información le está dando un viraje a la economía en todo el 

mundo. Comenta que las personas poseen habilidades, competencias y conocimientos que 

son imprescindibles para el éxito de la organización. “Sin embargo, atraer talentos a la 

organización y hacer que se queden es un paso necesario, pero no suficiente”. Chiavenato 

(2009, p.188). De igual forma, menciona que “el capital humano es una cuestión de contenido 

(talentos) y de contexto (diseño y cultura). Cuando se planta una semilla, su desarrollo 

depende de la calidad del suelo y del trato que reciba”. Chiavenato (2009, p.189). Lo 

importante, enfatiza, es ofrecer condiciones de trabajo que permitan a los talentos colaborar 

y contribuir eficazmente al éxito de la organización añadiendo valor y riqueza para los demás 

asociados.  

 

En concordancia, Ricky W. Griffin, Jean M. Phillips y Stanley M. Gully, indican que, 

como punto de partida, para entender el comportamiento de las personas en las 
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organizaciones, es indispensable comprender la naturaleza básica entre ellas y el individuo. 

“Las diferencias individuales son atributos personales que varían de una persona a otra. Éstas 

pueden ser físicas, psicológicas y emocionales. Las diferencias individuales que caracterizan 

a una persona la hacen única”. Griffin et al. (2017, p.88). En relación a la adecuación de la 

persona al puesto, los analistas norteamericanos indican que este proceso radica en el ajuste 

que existe entre las capacidades de la persona y las demandas del puesto, así como los deseos 

y motivaciones entre individuos, atributos y recompensas de trabajo. “Por lo general, la 

adecuación persona-puesto es el objetivo principal en la contratación porque el desempeño 

del trabajo es el factor más determinante para el éxito de un empleado”. Griffin et al. (2017, 

p.89).  

 

Para los expertos, Stephen P Robbins y Timothy A. Judge, hablan del funcionamiento del 

proceso de selección en una organización en el que los candidatos a un empleo, pasan por 

varias etapas. En la práctica, afirman, que algunas empresas pasan por alto ciertas etapas para 

ahorrar tiempo.  

 

Figura 5: Modelo del Proceso de Selección en las Organizaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Robbins & Judge (2013, p. 545). 
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Una vez que el candidato pasa los filtros iniciales, continuará con los métodos de selección 

sustantiva, que incluyen pruebas escritas, las pruebas de desempeño y las entrevistas. En 

relación a estas, “el candidato que no tiene un buen desempeño en la entrevista de empleo 

tiene mayores probabilidades de ser eliminado del grupo de aspirantes, sin importar su 

experiencia, las calificaciones que obtuvo en las pruebas o las cartas de recomendación”. 

Robbins & Judge (2013, p. 548). Los datos de los entrevistados suelen estar sesgados, 

buscando incrementar la validez de las entrevistas, optando por un método uniforme, 

estandarizado para calificar a los aspirantes.  

 

Otra reflexión del autor brasileño Idalberto Chiavenato menciona que el reclutamiento es 

“un conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces para ocupar puestos dentro de la organización”. Chiavenato (2011, 

p.128). Indica que consiste en la investigación e intervención sobre las fuentes capaces de 

proveer a la organización del número suficiente de personas para la consecución de sus 

objetivos. A continuación, se visualizan las tres etapas en el proceso del reclutamiento.  

 

Figura 6: Las Tres Etapas en el Proceso del Reclutamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Chiavenato (2011, p.129). 

 

En cuanto al reclutamiento online, el experto latinoamericano afirma que “los servicios de 

reclutamiento en línea abren las puertas de muchas empresas y permiten eliminar etapas de 

la integración de recursos humanos. Además, permite crear bases de datos de talentos con 

currículos de candidatos internos (los empleados propios) y externos. Es la tecnología de la 

información al servicio del área de RH”. Chiavenato (2011, p.138). Finalmente, indica que 
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el reclutamiento representa un sistema que procura atraer candidatos de las fuentes de 

reclutamiento identificadas en el mercado de recursos humanos, por lo que comienza con la 

emisión de la requisición de empleo.  

 

Robert Wayne Mondy define al reclutamiento como “el proceso para atraer a los individuos 

de manera oportuna, en cantidades suficientes y con las cualidades apropiadas de manera que 

presenten su solicitud para ocupar los puestos disponibles en una organización”. Mondy 

(2010, p.128). Hace especial énfasis en la importancia de la contratación, en la que buscar a 

las mejores personas nunca ha tenido tal relevancia como en la actualidad. En cuanto al 

reclutamiento en línea, indica que este ha revolucionado la forma en el que las compañías 

reclutan a los empleados, por lo que este tipo de reclutamiento “permite identificar con 

eficacia a aspirantes tanto activos como pasivos”. Mondy (2010, p.139). Afirma, que este 

método tiene varias ventajas sobre las formas tradicionales, primero, porque tiene un costo 

mucho menor la publicidad, las respuestas llegan mucho más rápidas y el procesamiento se 

realiza de manera ordenada y por computadora.  

 

Para los autores Gary Dessler y Ricardo Alfredo Varela Juárez, refieren que “el 

reclutamiento es importante porque cuantos más candidatos tenga, más selectivo podrá ser 

en sus contrataciones”. Dessler & Varela (2011, p.97). En relación al reclutamiento en 

internet, afirman los expertos indican que “los sitios nuevos están aprovechando la 

popularidad de las redes sociales para ofrecer asesoría sobre reclutamiento”. Dessler & 

Varela (2009, p.99). Resaltan algunas de las ventajas y desventajas, en el que se destacan 

que puede ser rápido para conseguir candidatos y relativamente económico, pero el problema 

radica en que la relativa facilidad de responder a los anuncios de Internet alienta a buscadores 

de empleo poco calificados; además, debido a su naturaleza, Internet fomenta el envío de 

solicitudes desde zonas geográficas demasiado lejanas.  

 

En otra publicación, Dessler analiza las dificultades del reclutamiento, mencionando que no 

solo implica la colocación de anuncios o llamar a agencias de empleo, sino que existen 

diversos aspectos que lo hacen más complejo. Entre ellos, menciona los siguientes: 1) ser 

lógicas en términos de los planes estratégicos de la empresa, 2) el método de reclutamiento, 
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3) los temas y políticas que no están relacionados con esa actividad, 4) preseleccionar a los 

empleados al mismo tiempo, describiendo los requisitos del puesto en el anuncio y 5) la 

imagen de la compañía afecta sus resultados de reclutamiento. Dessler (2009, p.172).  

 

Por lo tanto, afirma que, no sólo se trata de cantidad, sino también de calidad. En cuanto al 

reclutamiento por Internet, algunas de las ventajas que genera son más respuestas a mayor 

velocidad, por un tiempo más largo y a un menor costo que cualquier otro método. En 

contraste, dentro de las desventajas se pueden hacer evidentes dos problemas. Primero, que 

son pocas las personas mayores y de ciertos grupos minoritarios que usan Internet, de modo 

que la captación y selección automáticas de solicitudes de empleo en línea puede excluir, de 

manera inadvertida, un número más alto de candidatos mayores y de ciertos grupos 

minoritarios. Segundo, que a menudo los patrones terminan inundados de currículos. Dessler 

(2009, p.180). 

 

Luis Gómez Mejía, David B. Balkin y Robert L. Cardy, describen el proceso de 

reclutamiento, como “el proceso por el que se genera un grupo de candidatos cualificados 

para un determinado puesto. La empresa debe anunciar la disponibilidad de puestos en el 

mercado (dentro y fuera de la organización) y atraer a candidatos cualificados que soliciten 

el puesto”. Gómez-Mejía et al. (2008, p.190). De esta forma, indican que la selección, es 

este proceso en el que se decide contratar o no contratar a alguno de los candidatos. Los 

expertos mencionan en su libro algunas de las principales fuentes de reclutamiento, entre las 

que se encuentran: a) empleados actuales, b) referencias de los empleados actuales, c) 

antiguos empleados, d) anuncios en prensa y radio o e) anuncios en Internet y en páginas 

web especializadas. En relación a esta última fuente, indican que “cada vez más, los 

empresarios están acudiendo a la red como herramienta de contratación porque los anuncios 

son relativamente baratos, más dinámicos y, a menudo, pueden dar resultado más rápido que 

los anuncios de periódicos”. Gómez-Mejía et al. (2008, p.195). Afirman que la red, no sólo 

resulta un medio de reclutamiento económico y eficiente, sino que, además, es una 

herramienta útil para los que buscan trabajo.  
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En cuanto al reclutamiento virtual, Chiavenato menciona que éste proceso se ha 

revolucionado. Su valor, reside en que es inmediato y en la facilidad para reclutar 

digitalmente a candidatos potenciales. También advierte ciertas limitaciones del uso de 

Internet, por lo que se describen a continuación: 1) Internet no es una herramienta de 

selección de personas. No sustituye los contactos personales, las entrevistas frente a frente ni 

otros pasos importantes para evaluar actitudes y comportamientos vitales para buscar 

candidatos calificados. 2) Los profesionales de la Administración de Recursos Humanos se 

frustran ante la falta de un toque personal. 3) El número de CV que se puede enviar aumentó 

exponencialmente y obliga a los reclutadores a dedicar más tiempo para manejar actividades 

relacionadas con internet. 4) Internet favorece una competencia mayor para la búsqueda de 

candidatos calificados en el mercado. 5) El reclutamiento a través de internet crece a costa 

de otros enfoques tradicionales de reclutamiento. 6) La confidencialidad se convierte en un 

serio problema, porque la información a través de los sitios web puede ser violada por 

hackers. Chiavenato (2009, p.125).  

 

Figura 7: Medidas para Evaluar el Reclutamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Chiavenato (2009, p.128). 

 

Los autores William B. Werther, Keith Davis y Martha Patricia Guzmán Brito, indican 

que es de vital importancia identificar el talento, el cual, representa un proceso de ubicar e 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1138



interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes de la organización. “Este proceso, 

que se inicia con la búsqueda de candidatos y termina cuando se reciben las solicitudes de 

empleo, permite obtener solicitantes de trabajo, de los cuales se debe seleccionar a los nuevos 

empleados”. Werther et al. (2014, p.112). En cuanto a los pasos para la identificación del 

talento, los expertos indican que en general, los reclutadores deben cubrir varios pasos: 

“inician sus labores identificando las vacantes que existen en la compañía, mediante la 

planeación de capital humano, o (en la mayoría de los casos), a petición específica de los 

gerentes de línea”. Werther et al. (2014, p.112). De esta forma, indican que el reclutador, 

para cumplir con su responsabilidad, debe considerar las necesidades del puesto, pero 

también el perfil de la persona que lo desempeñará, por lo que, cuando lo considere 

pertinente, debe solicitar información adicional, poniéndose en contacto con el gerente que 

solicita el nuevo empleado.  

 

Figura 8: Proceso de Identificación del Talento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Werther (2014, p.113). 

 

Síndrome Don Ramón. 

 

Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, mejor conocido como Don Ramón, 

fue un actor mexicano de cine y televisión que se convirtió en leyenda por su pintoresco rol 

en la vecindad del Chavo del 8. Desempleado y deudor de 14 meses de renta, siempre se las 

ingeniaba para no saldar el atraso al Señor Barriga, propietario del inmueble. Ron Damón 

como lo nombraba el Chavo, era de personalidad perezosa, pero a la vez explosiva, y en 

múltiples ocasiones salía de su vivienda número #72, con el firme propósito de con conseguir 
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trabajo. En el capítulo del Chavo del 8, titulado Don Ramón Globero, le pregunta El Señor 

Barriga al Chavo: «¿No sabes si está en casa el papá de la Chilindrina?», a lo cual responde 

el Chavo, «No, no está, se fue a trabajar». El Sr. Barriga se da la media vuelta y aturdido 

pregunta en diversas ocasiones: «¿Qué salió a qué? ¿Don Ramón?» Instantes después, se 

cuestiona el dueño de la vecindad «Es que no me puedo imaginar a Don Ramón trabajando», 

e instantes después aparece Ramón Valdés y responde, «Ni yo tampoco”. 

 

Figura 9: Breve reseña de Don Ramón. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre algunos de los oficios de Don Ramón a lo largo de la serie cómica mexicana, se 

encuentran: vendedor de churros propiedad de Doña Florinda, lavacoches, maestro sustituto 

del Profesor Jirafales, electricista, peluquero y barbero, lechero, mecánico, albañil, 

carpintero, vendedor de aguas frescas, entrenador de boxeo, jardinero, torero, beisbolista, 

profesor de guitarra o pintor. En la temporada de 1975, en el episodio titulado Don Ramón 

Ropavejero, Ramón Valdés recauda una serie de artículos con los que comercializa 

mercancía. En uno de las escenas, Doña Florinda le hace el comentario: «¿Y ese es el 

maravilloso empleo que consiguió, de ropavejero?», a lo que responde Don Ramón: «En 

primer lugar, ningún trabajo es malo… lo malo es tener que trabajar». El fenómeno descrito 

del actor mexicano, sirve para contextualizar e introducir el planteamiento de la 
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investigación. Los aspirantes a puestos de trabajo en este estudio, manifestaron conductas 

diversas cuando afrontaron el proceso de reclutamiento y selección, en el que un porcentaje 

de ellos, revelaron situaciones peculiares que se describirán más delante, que trasbordan de 

la pantalla a la realidad las frases de los personajes de la serie televisiva.  

Análisis Estadístico.  

 

A continuación, se presenta la fórmula utilizada cuando se conoce el tamaño de la muestra, 

obteniendo el dato de 269 individuos, en los que se analizaron los datos a través de programas 

estadísticos.  

 
 

En el software SPSS® se ingresaron los datos correspondientes a las variables, y en las 

siguientes figuras, se publican los valores correspondientes a cada uno de los indicadores. En 

la parte baja de la siguiente figura, se puede apreciar los porcentajes de la clasificación de los 

aspirantes. 67 aspirantes fueron contratados, cumpliendo con todos los requisitos y trámites 

solicitados por parte del departamento. Los siguientes aspectos fueron: No apto (a) en 

validación, perfil no compatible, no apto en médico o reingreso no viable, en el que se 

añadieron notas adicionales del por qué no cubrieron con los criterios para la contratación 

final.  
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Figura 10: Datos en los que se describen los Indicadores de la Investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura, se muestran los datos de las distintas edades registradas en la 

investigación, siendo el dato menor la edad de 18 años y la mayor 66. De la edad de 18 años 

a los 25, se tiene una frecuencia de 19 o más aspirantes, siendo la edad de 20 la que más se 

repite. En este rango, se obtiene un porcentaje 61.71% lo que nos da una lectura de que las y 

los aspirantes se encuentran en una edad en la que probablemente es su primera vinculación 

laboral de manera formal.  
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Figura 11: Tabla de Frecuencias por Edad.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En las siguientes figuras, correspondientes al sexo, estado civil y escolaridad, se muestran 

los datos descriptivos de los indicadores. En relación al sexo, observamos que, por un escaso 

margen, las mujeres superan por apenas un 2.6% en el muestreo probabilístico. En relación 

con el estado civil, es abrumador el indicador de que las y los solteros, tienen un nivel de 

participación demasiado alto, dejando en un pequeño porcentaje a los casados. Finalmente, 

en cuanto a la escolaridad, dos de los tres rubros indicados, mostraron que tanto a nivel 

preparatoria (43.5%) y licenciatura (46.8%), se presenta el fenómeno mencionado en la 

investigación, obteniendo el nivel superior un porcentaje de 3.3% que nos indica, que son 

mujeres y hombres con una base de preparación académica considerable.   

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1143



Figura 12: Porcentajes en Relación al Sexo de los Aspirantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13: Porcentajes por Estado Civil de los Aspirantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14: Niveles de Escolaridad de los Aspirantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura siguiente, observamos que fueron tres los aspectos negativos que se midieron y 

contrastaron con la otra variable para obtener el grado de correlación. Al no acudir los 

aspirantes al puesto, se clasificó en tres categorías: a) No se presentó a validación, b) No se 

presentó a contratación y c) no presentó documentos. En los tres procesos, se requiere dar 

seguimiento a las indicaciones por parte del personal capacitado de Recursos Humanos, 

quienes indicarán al aspirante qué y cómo dar secuencia a su proceso de contratación. En el 

caso a, no se presentaron a la entrevista física. En el caso b, no se desarrolló el proceso de 

cierre de contratación y en el c, existió omisión en documentación a entregar en el expediente. 

En sumatoria, esta variable nos da un total de 33.5%, superando al 24.9% de los contratados 

(figura 3) lo que indica que la variable tiene un comportamiento significativo.   
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Figura 15. Porcentaje de la Variable Dependiente.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Correlación de Pearson.  

 

En cuanto al Coeficiente de Correlación de Pearson se procesaron los datos en el SPSS® 

obteniendo la relación entre las dos variables. El valor r nos indica que se obtuvo un rango 

de .875, por lo que la correlación positiva es muy fuerte.  

 
 

 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1146



Conclusiones. 

 

Este estudio, es un reflejo desde la perspectiva de la empresa que tiene por necesidad 

contratar al mejor personal, desarrollar su talento y hacerlos crecer dentro de la misma, así 

como la realidad de un adolescente o joven que se encuentra estudiando alguna carrera 

universitaria o que busca emplearse en un trabajo de medio tiempo. Se afirma entonces lo 

planteado del Síndrome de Don Ramón.  

Desde un enfoque del reclutamiento y selección de personal, los candidatos enviaron sus 

solicitudes de empleo, CV y/o correo electrónico mostrando su interés por la vacante, sin 

embargo, al momento de obtener el “SI” como respuesta por parte de la empresa, aparecieron 

justificaciones, como: 1) no atender las llamadas, 2) no presentarse a su última entrevista, 3) 

no entregar documentos para contratación, 4) comentar abiertamente que no es de su interés 

el trabajo, siendo que en su visita al centro de trabajo habían estado seguros del mismo, 5) 

argumentan la prioridad de otros proyectos personales como: estudiar, regresar a su lugar de 

origen, etc. Reflexionamos y abrimos una futura línea de investigación, de que 

probablemente las áreas de oportunidad de esta nueva generación laboral, es: 1) Falta de toma 

de decisiones, 2) Falta de interés por apegarse a lineamientos, políticas, horarios, etc. 3) Retos 

constantes que los lleven a dejar un precedente en las empresas, 4) Falta de flexibilidad por 

parte de las empresas: código de vestimenta, hora de entrada exacta, etc. y 5) Falta de 

equilibrio entre su vida personal, laboral y proyecto de vida. Este estudio, es una primera fase 

para ir descubriendo más características del fenómeno estudiado para profundizar más en los 

indicadores de las variables. La siguiente figura, concluye el estudio sobre la deserción de 

los candidatos (as), en el que los tres indicadores de la variable dependiente, tienen un peso 

significativo incluso que el porcentaje de la contratación.  
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Figura 16. Razonamientos Cuantitativos de la Variable Dependiente.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen  

En este artículo de investigación el principal objetivo es el diseñar un modelo teórico-

metodológico para el análisis de los métodos de evaluación del desempeño laboral que 

aplican las PyMES del sector industrial en el Municipio de Morelia, a partir de la revisión de 

la literatura teórica y empírica. Por lo cual se realizó un estudio descriptivo y explicativo que 

describe los conceptos relacionados con los elementos antes mencionados, y explica cómo la 

literatura teórica y empírica soportan la relación, entre las cuales se pueden mencionar los 

factores administrativos, factores operativos, la percepción, sentir y vivencia en la 

productividad laboral, entre otras. Dentro de los principales resultados que se obtienen son 

el despliegue de las dimensiones e indicadores, el constructo, diseño metodológico y tabla de 

congruencia de la investigación. Se puede concluir que existe una relación relevante entre las 

variables, dimensiones y los indicadores del objeto de estudio, lo que permite visualizar una 

aportación a la generación de conocimiento principalmente al objeto que se tiene propuesto 

para estudio. 

Palabras Clave: Capital humano, evaluación del desempeño laboral, productividad 

  

Abstract  

In this research article the main objective is to design a theoretical-methodological model for 

the analysis of the methods of evaluation of labor performance applied by SMEs in the 

industrial sector in the Municipality of Morelia, based on the review of the theoretical 

literature and empirical Therefore, a descriptive and explanatory study was conducted that 

describes the concepts related to the aforementioned elements, and explains how the 

theoretical and empirical literature support the relationship, among which administrative 

factors, operational factors, perception, feel can be mentioned and experience in labor 

productivity, among others. Among the main results obtained are the deployment of the 

dimensions and indicators, the construct, methodological design and congruence table of the 

research. It can be concluded that there is a relevant relationship between the variables, 

dimensions and indicators of the object of study, which allows to visualize a contribution to 

the generation of knowledge mainly to the object that is proposed for study. 

Keywords: Human capital, evaluation of work performance, productivity  
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Introducción  

La presente investigación es en relación a la evaluación del desempeño laboral que se define 

como “La tarea de evaluar el desempeño constituye un aspecto básico de la gestión del área 

de Recursos Humanos o equivalente en las organizaciones empresariales. Se puede decir que 

desde el primer momento que un hombre dio empleo a otro el trabajo empezó a ser evaluado” 

(Parra, 2000, pág. 1). Para Grote (2002), es la herramienta administrativa más importante de 

todas, ya que ningún otro proceso posee una influencia tan significativa sobre la carrera de 

los individuos y sobre su vida laboral. De igual forma, si dicho sistema es empleado 

apropiadamente servirá para lograr que los trabajadores se identifiquen plenamente con la 

misión, visión y valores de la Institución a la que pertenecen” (citado Vera, 2014). 

La evaluación del desempeño por lo tanto es un tipo de instrumento que permite la 

comprobación del grado de cumplimiento de cada persona que trabaja en la organización. De 

tal manera que se pueda medir el rendimiento y conocer su nivel de productividad de la 

misma. En la actualidad el entorno exige a las empresas ser más competitivas por tal razón, 

es de vital importancia contar con un capital humano capaz de adaptarse a los cambios y 

lograr los objetivos de la organización lo cual es un aspecto que cada día tiene mayor 

relevancia en el campo de las empresas, y se deriva debido a las exigencias de los diferentes 

mercados, pero principalmente de los consumidores (Chiang y San Martín, 2015). 

 

Antecedentes del problema 

“La evaluación al desempeño surge en EE.UU. en la década de 1920-1930 las empresas 

deciden introducir un procedimiento que permita justificar una política retributiva y con las 

aportaciones de los empleados al éxito de la empresa relacionada con la responsabilidad del 

puesto trabajo” (citado por Archundia 2017). 

No importa el tamaño de las organizaciones, de no realizar una evaluación de desempeño 

efectiva al recurso humano no se podrá medir su potencial lo cual no se podrá aprovechar sus 

competencias, habilidades y cualidades que estás dan oportunidades de crecimiento y 

condiciones laborales más favorables lo cual le permite a la empresa ser más competitiva. 

El problema a estudiar en este proyecto es que aplicando correctamente la evaluación del 

desempeño mostrará el impacto positivo al personal de las PYMES en Morelia. Ya que según 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), en el año 2010, 
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más del 99% del total de las empresas mexicanas se clasificaban como “MIPyMES” (micro, 

pequeñas y medianas empresas), su importancia es fundamental en el desarrollo del país 

porque generan más del 70% de los empleos y más del 52% del PIB. Mientras que en 

Michoacán Directorio Empresarial Michoacán COECYT (2007) la composición empresarial 

es del 98.6% para las PyMES con una aportación del 4.1% anual para el PIB nacional.  

Ya que algunas Pymes creen que la gestión del desempeño de los trabajadores solo es 

necesaria en las grandes empresas, pero su personal es su activo más estratégico, por el 

contrario, el rendimiento de los empleados es el que marca su verdadera ventaja competitiva. 

En Morelia, Michoacán de acuerdo con el INEGI (censo económico 2014), cuenta con el 

19.1% de las unidades económicas esto equivalente a 37 mil 312 empresas. De las cuales 

para el sector de industrias manufactureras tiene una participación del 15.5% de la totalidad 

de las empresas ubicadas en este municipio. 

 

Justificación 

La finalidad de la presente investigación consiste en analizar la función del capital humano 

y el proceso de evaluación del desempeño. El estudio expone los factores y/o barreras que 

existen para el mejoramiento de una buena productividad, además de los asuntos vinculados 

tales como la satisfacción laboral, características personales que afectan a un buen 

desempeño laboral. 

El papel principal que desarrolla las PyMES en el ámbito económico es que debido a que 

desarrollan un menor volumen de actividad poseen una mayor flexibilidad para adaptarse a 

los cambios del mercado, y emprender proyectos innovadores que resultan una buena fuente 

generadora de empleo, sobre todo profesionales y además personal calificado, a ello se le 

agrega que cada día las empresas reorganizan sus sistemas administrativos, adaptan y 

desarrollan nuevas tecnologías, tratan de vincularse más con las políticas económicas del 

estado a fin de ser más competitivas, aprovechando las aperturas y colaboraciones que este 

les puede proporcionar, no solo para operar exitosamente en el mercado interno. 

En el ámbito social la aplicación de una evaluación del desempeño a los subordinados juega 

un papel importante ya que al aplicarla correctamente esta también puede contribuir entre 

muchos beneficios a una mejor remuneración para los empleados, por lo que conlleva a cubrir 

las necesidades con las cuales él y su familia podrán tener una mejor calidad de vida. 
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En la actualidad existe un gran número de iniciativas gubernamentales que enfrentan los retos 

de empleo, crecimiento creación de nuevas empresas y desarrollo de las actuales. La 

estrategia nacional para el desarrollo de la Pyme para que sea más competitiva se basa en la 

idea de resolver cinco problemas básicos (Financiamiento, comercialización, gestión, 

capacitación y consultoría de innovación y tecnología). 

En los últimos años las PyMES de forma incipiente han realizado inversiones no solo para 

para atender simplemente la viabilidad del negocio, sino para ser aplicadas en proyectos que 

mejoren la productividad, o el introducir productos y servicios innovadores con calidad y 

precio competitivo al cliente, pero siempre pensando en el mejoramiento ambiental 

contribuyendo así a formar parte de una empresa socialmente responsable. 

 

Marco teórico 

Conceptualización de la evaluación del desempeño y productividad  

En el año 2001 el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) la evaluación 

del desempeño lo define como un proceso que procura determinar, de manera más sistemática 

y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de actividades a la luz de los 

objetivos específicos. Constituye una herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso 

organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las actividades en marcha, como la 

planificación, programación y toma de decisiones futuras. 

En cambio, para Puchol (2000, pág.301) la evaluación del desempeño “es un procedimiento 

continuo, sistemático, orgánico y en cascada, de expresión de juicios acerca del personal de 

una empresa, en relación con su trabajo habitual, que pretende sustituir a los juicios 

ocasionales y formulados de acuerdo con los más variados criterios. La evaluación tiene una 

óptica histórica (hacia atrás) y prospectiva (hacia adelante), y pretende integrar en mayor 

grado los objetivos organizacionales con los individuales”. 

Para Chiavenato (2009, pág. 245) la evaluación del desempeño “es una valoración 

sistemática del desempeño de cada persona, en función de las tareas que desempeña, las 

metas y los resultados que alcanza y su potencial para el desarrollo”. Mientras que Harper & 

Lynch (1992), plantean que es “una técnica o procedimiento que pretende apreciar, de la 

forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los empleados de una 

organización”.  
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Para Milkovich y Boudrem (1994) el desempeño laboral es el grado en el cual el empleado 

cumple con los requisitos de trabajo. En cambio, para Chiang, Gómez y Salazar (2014) dicen 

que existe una gran cantidad de criterios que podrían medirse al estimular el desempeño. Las 

capacidades, habilidades, necesidades y cualidades son características individuales que 

interactúan con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos, 

los cuales, a su vez, afectan los resultados.  

La competitividad es definida como el proceso de integración dinámica de países y productos 

a mercados internacionales, dependiendo tanto de las condiciones de oferta como de las de 

demanda (Dussel, 2001, pág. 11). En cambio, para Padilla (2007, pág.9) la competitividad 

está relacionada con la capacidad de incrementar el nivel de vida de los habitantes, de generar 

incrementos sostenidos en productividad, de insertarse exitosamente en los mercados 

internacionales, entre otros. 

Para la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE (1996) la 

competitividad refleja la medida en que una nación, en un sistema de libre comercio y 

condiciones equitativas de mercado, puede producir bienes y servicios que superen la prueba 

de los mercados internacionales, al tiempo que mantiene e incrementa el ingreso real de su 

población a largo plazo (citado por Saavedra, 2012). El concepto de competitividad involucra 

componentes estáticos y dinámicos: aunque la productividad de un país está claramente 

determinada por la habilidad de sostener sus niveles de ingreso, también es uno de los 

determinantes centrales de los rendimientos de la inversión, el cual es uno de los factores 

clave para explicar una economía en crecimiento (World Economic Forum, 2009). 

Es necesario establecer que competitividad y productividad no tienen el mismo significado, 

se puede decir que son complementarios, ya que para que exista competitividad se requieren 

bases sólidas de productividad en una economía (Suárez, 2005). La competitividad 

empresarial se deriva de la ventaja competitiva que tiene una empresa a través de sus métodos 

de producción y de organización (reflejados en precio y en calidad del producto final) con 

relación a los de sus rivales en un mercado específico (Abdel & Romo, 2004). 

Amartya Sen, (1998) menciona que “Si la educación hace que la persona sea más eficiente 

en la producción de bienes, es claro que hay un mejoramiento del capital humano. Este 

mejoramiento puede agregar valor a la producción de la economía y aumentar el ingreso de 

la persona que ha sido educada”. El enfoque de Lucas, 1988, es que la productividad de la 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1155



economía será mayor v.g. mejores niveles de escolaridad implicarán mayores niveles de 

productividad (González, Guzmán & Pachón, 1999, pág. 63). 

Solleiro y Castañón, (2005) señalan que la competitividad es la capacidad de una 

organización para mantener o incrementar su participación en el mercado basada en nuevas 

estrategias empresariales, en un sostenido crecimiento de la productividad, en la capacidad 

interempresarial para participar en negociaciones con diferentes instituciones y otras 

compañías dentro de su ambiente, en un ambiente competitivo determinado por el sector y el 

mercado de los consumidores y en políticas introducidas por los gobiernos nacionales y 

alianzas económicas regionales. Porter, (2000) ha señalado que las que compiten son las 

empresas no las naciones; a un país lo hacen competitivo las empresas competitivas que hay 

en este; por lo tanto, son estas la base de la competitividad. 

La productividad es un objetivo estratégico de las empresas, debido a que sin ella los 

productos o servicios no alcanzan los niveles de competitividad necesarios en el mundo 

globalizado. Para poder medirla se encuentran los modelos: La productividad parcial, la total 

y la de valor agregado (Summanth, 1990). Según Chiang, Gómez y Salazar (2014) la 

satisfacción laboral es, básicamente, un concepto globalizador con el que se hace referencia 

a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. Por consiguiente, hablar 

de satisfacción laboral implica hablar de actitudes.  

Mencionan Salazar, J., Guerrero, J., Machado, B. Y Cañedo, R. (2009, pág. 71) que hay 

factores que pueden afectar la productividad laboral como son el descontento que se 

manifiesta de muchas formas. Su expresión más directa es la fluctuación laboral, que puede 

ser real según el número de bajas ocurridas en la organización en un período determinado, y 

potencial, que se expresa en el deseo de cambiar de trabajo. A esta ultima se debe prestar 

especial atención porque, de no variar las condiciones que provocan insatisfacción, puede 

convertirse en una fluctuación real. 

En la tabla 1 se muestran diferentes teorías correspondientes a la evaluación del desempeño 

y la competitividad que se relacionan con el objeto de estudio. 
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Tabla 1. Teorías que aplican a las variables de investigación 

Publicación Autor Principales aportaciones 

The Principles Of 

Scienfifie 

Management 

Frederick Winslow 

Taylor, (1911). 

A. La administración debe aplicar métodos 

científicos de investigación y 

experimentación para formular 

principios y establecer procesos de 

estandarizados que permitan el control 

de las operaciones de producción. 

B. Los empleados deben ser seleccionados 

científicamente y llevados a puestos de 

trabajo donde las condiciones laborales 

sean adecuadas… 

C. Los empleados deben ser entrenados 

científicamente en la ejecución de la 

tarea para perfeccionar sus aptitudes, de 

modo que cumplan con la producción 

normal. 

Administration 

Industrielle Et 

Generale 

Herry Fayol, (1916). A. Principio de la división del trabajo: 

especialización de las tareas y de las 

personas para aumentar la eficiencia. 

B. Principio de la remuneración del 

personal: debe haber (en cuanto a la 

retribución) satisfacción justa y 

garantizada para los empleados y para la 

organización. 

C. Principio de estabilidad del personal: la 

rotación tiene un impacto negativo en la 

eficiencia de la organización…. 

D. Principio de espíritu de equipo: la 

armonía y unión entre las personas 
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constituyen grandes fortalezas para la 

organización. 

The Social Of An 

Industrial 

Civilization 

Elton Mayo, (1945). La organización eficiente, por si sola, no lleva a 

una mayor producción, ya que es incapaz de 

elevar la productividad si no se descubren, 

localizan y satisfacen las necesidades 

sicológicas del trabajador. 

Motivation And 

Personality 

Abraham H. Maslow, 

(1954). 

Las necesidades de realización personal: que 

refieren la necesidad de realizar o expresar todo 

nuestro potencial o “dejar legado” mediante la 

maximización del uso de nuestras capacidades y 

destrezas. 

The Motivation To 

Work 

Frederic Losk 

Herzberg, (1959). 

Los empleados se comprometen con su trabajo 

cuando comprenden su papel para alcanzar los 

objetivos de la organización. 

Industrial 

Organizations 

Theory And 

Practice 

Joan Woodward, 

(1965). 

Las organizaciones más exitosas son aquellas 

cuya estructura organizacional no obedece a los 

principios administrativos, sino más bien a las 

metas y tecnología de la empresa. 

Teoría X y Teoría 

Y 

Douglas Mcgregor, 

(2006). 

 

La clave fundamental en la dirección y 

desarrollo de una organización decide en las 

creencias y los valores de sus dirigentes sobre la 

motivación y comportamiento individual, que 

pueden representarse bajo dos concepciones 

extremas: teoría X y la teoría Y. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la investigación análisis de la satisfacción y el desempeño laboral en los funcionarios de 

la Municipalidad de Talcahuano realizada por Chiang y San Martín (2015) dentro de los 

principales resultados que se determinaron son: Los valores de desempeño laboral se 

distribuyen en 6 escalas, situando a los encuestados en una evaluación de “desempeño alta”. 

Mientras que los valores de satisfacción laboral se distribuyen en 10 escalas, situando a los 
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encuestados en un nivel de “laboralmente satisfechos”, tanto para la muestra femenina como 

masculina. Por lo cual concluyen que las correlaciones estadísticamente significativas entre 

ambas variables, se destacan las correlaciones positivas entre las escalas de desempeño y 

satisfacción con la relación con el jefe, para el género femenino. Y las escalas de satisfacción 

con desempeño en la productividad, para el género femenino. 

De acuerdo a una encuesta especialmente aplicada por Chacaltana y Yamada (2009), los tres 

elementos que coadyuvarían más positivamente para la productividad de los espárragos 

serían: el acceso al financiamiento, la formación de los trabajadores disponibles, y la relación 

con los proveedores e intermediarios. En el caso de los hoteles, los tres elementos detectados 

más positivos para la productividad del sector serían: la formación de los trabajadores, el 

precio por habitación, y la capacitación gerencial y directiva. 

En la investigación denominada “Desempeño laboral de las maquiladoras. Una evaluación 

de la seguridad en el trabajo” dentro los principales resultados obtenidos son que las 

maquiladoras presentan un mejor desempeño en comparación con las empresas no 

maquiladoras, en el sentido de que reflejan niveles más altos de cumplimiento de las normas 

y menores tasas de incidencia de accidentes (Contreras, O., Carrillo, J., García, H. y Olea, J., 

2006). 

Díaz, D., et al (2014) mencionan que los sistemas de evaluación sean valorados 

positivamente tanto por la organización como por los participantes. Para ello es necesario 

que: (a) las escalas de respuesta usadas ofrezcan datos precisos y fiables; y (b) los 

procedimientos aplicados para la evaluación sean percibidos como justos y fiables por los 

participantes. 

En la tabla 2 se muestran diferentes los resultados obtenidos de investigaciones recientes que 

se relacionan con pueden observar los resultados de investigaciones más recientes 

relacionadas con la evaluación del desempeño laboral y la productividad que en este caso es 

el objeto de estudio. 
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Tabla 2. Revisión empírica sobre las variables de investigación 

Artículo o 

investigación 

Fuente/ 

Autores 

Instrumento Muestra Resultados 

Análisis Del 

Desempeño Y La 

Participación 

Laboral De Los 

Empleados En El 

Proceso 

Productivo De 

Una Planta 

Recicladora De 

Pet De La Ciudad 

De Morelia, 

Michoacán. 

Guerra, 

González, 

Villafán 

(2016)  

Investigación 

documental, 

Cuestionarios, 

Entrevistas, 

Observación 

directa.   

Aplicada a 

todos los 

empleados de 

la empresa 

con un total 

de 23 

empleados. 

Los empleados tienen bajo 

desempeño y productividad 

laboral debido a que no 

cuentan con suficiente 

motivación, satisfacción, un 

clima organizacional 

agradable, una capacitación 

laboral que les ayude a 

desarrollo de habilidades, y 

los conocimientos necesarios 

para el mejor desempeño en 

el puesto o cargo. 

 

La 

Competitividad 

De Las Pymes 

Morelianas 

 

 Flores, 

González 

(2009) 

Cuestionarios 

y entrevistas.  

39 empresas 

encuestadas 

del sector 

Industrial. 

Se recomienda capacitar a 

los administradores de las 

empresas en herramientas 

administrativas actuales que 

permitan elevar la 

Competitividad de sus 

productos y abrir nuevas 

líneas de investigación, que 

permitan conocer más las 

PyMES y poder establecer 

planes de acción en el corto y 

largo plazo.  

 

Factores Que 

Aumentan La 

Arana, 

Llerena, 

Investigación 

documental, 

Se utilizó una 

muestra de 

Se recomienda mejorar la 

capacitación en el desarrollo 
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Participación De 

La Evaluación De 

Desempeño Y 

Propuestas Para 

Su Optimización: 

Caso De Estudio 

Petrex S.A. 

(2018) Cuestionarios, 

Entrevistas  

78 personas 

de los 98 

trabajadores 

de la 

empresa. 

de sus actividades para los 

empleados, ya que según los 

propios Colaboradores 

podrán afrontar la evaluación 

del desempeño. 

 

 

 

Una Propuesta 

Para La 

Determinación 

De La 

Competitividad 

En La Pyme 

Latinoamericana 

Saveedra,  

(2012) 

Investigación 

documental 

 Es de suma importancia la 

implementación del sistema 

de evaluación del desempeño 

con el que se podrá 

considerar un análisis real de 

los conocimientos y 

habilidades de los 

colaboradores, el mismo que 

ayudara a los Jefes 

Inmediatos a tener 

conocimiento del capital 

humano que posee y si están 

acorde al cumplimiento de 

objetivos. 

 

La Evaluación de 

Desempeño es de mucha 

utilidad en la empresa para 

poder determinar el nivel de 

competitividad de la 

organización, por tal razón si 

cada empleado que conforma 

el equipo de trabajo 
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demuestra eficiencia y logro 

de las metas individuales en 

su área, estará contribuyendo 

al beneficio de la 

organización en su totalidad. 

 

La pérdida de 

productividad 

laboral atribuible 

al tabaquismo 

Sánchez y 

Fernández,   

(2016) 

Investigación 

documental 

 Se desagregaron 

conceptualmente las distintas 

manifestaciones de la 

pérdida de productividad 

laboral atribuibles al 

tabaquismo como factor de 

riesgo. Por lo cual se 

concluye que el tabaquismo 

como factor de riesgo es un 

elemento clave en la pérdida 

de la productividad laboral. 

Dicha pérdida se manifiesta 

de diversas maneras e 

impactan negativamente 

también sobre la economía 

individual y social. 

 

Inteligencia 

emocional y 

desempeño 

laboral de los 

trabajadores de 

una empresa 

peruana. 

Orué-Arias,   

(2012) 

Investigación 

documental, 

descriptiva, 

correlacional, 

Cuestionarios. 

Se utilizó una 

muestra de 

187 

trabajadores 

de diferentes 

áreas de la 

empresa. 

La relación entre las 

variables inteligencia 

emocional y desempeño del 

trabajador fue directamente 

proporcional en todos los 

casos.  Se concluye que los 

trabajadores de las áreas 

críticas de la empresa, como 
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fundición, poseen un nivel 

bajo de inteligencia 

emocional, a diferencia de 

las otras áreas que tienen un 

buen desempeño como 

construcciones metálicas, 

cuyo nivel de inteligencia 

emocional es 

considerablemente mayor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Objetivo de la investigación 

Diseñar un modelo teórico-metodológico para el análisis de los métodos de evaluación del 

desempeño laboral que aplican las PyMES del sector industrial en el Municipio de Morelia 

a partir de la revisión de la literatura teórica y empírica. 

 

Método 

El método aplicado para el diseño del modelo teórico-metodológico de la evaluación del 

desempeño laboral y la productividad de las pequeñas y medianas empresas del Municipio, 

se realiza mediante un estudio de tipo descriptivo y explicativo. En donde, primeramente, se 

describen los conceptos de la variable evaluación del desempeño laboral y de la variable la 

productividad, para posteriormente analizar los aspectos teóricos que sustentan a ambas 

variables.  

Asimismo, se empleó la Sistematización según Siliceo (2008) la palabra sistematización 

proviene de la idea de sistema, de orden o clasificación de diferentes elementos bajo una 

regla o parámetro similar. La sistematización es, entonces, el establecimiento de un sistema 

u orden que tiene por objetivo permitir obtener los mejores resultados posibles de acuerdo al 

fin que se tenga que alcanzar. La sistematización se puede aplicar en los ámbitos científicos 

y académicos, pero también hay muchas situaciones de la vida cotidiana que implican cierta 

sistematización a modo de lograr un objetivo específico. 
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Por último, en base a la investigación empírica realizada se presentan estudios relacionados 

con las variables y aplicados en otros contextos, nacionales e internacionales. Para ello, fue 

necesario realizar una investigación en diferentes fuentes de información bibliográficas. En 

base a dicha información, se procedió a discriminar aquella que no mantuviera una relación 

estrecha con el presente estudio, considerando únicamente en el contenido de cada apartado 

la información que sirve como sustento para el modelo teórico-metodológico. 

 

Resultados 

En el presente apartado se muestran los resultados derivados de esta investigación, en los 

cuales, se considera el constructo de investigación, en el cual, se pueden observar las 

variables evaluación del desempeño laboral y la productividad (ver figura 1), además de las 

dimensiones e indicadores que comprenden cada una de ellas, así como el despliegue de las 

variables que se pueden ver en la tabla 3. 

Figura 1: Constructo de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

X1
Evaluación 

del desempeño 
laboral

Variable 
Dependiente

Y1

Productividad

Dimensiones

H1

H2

Impacto de la evaluación del desempeño 
laboral en la productividad de las PyMES  
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El diseño metodológico se muestra en la figura 2, que comprende el tema, la pregunta de 

investigación, las hipótesis y por último los objetivos que se pretenden lograr. En la tabla 3 

se presenta la congruencia de los principales apartados que conforman la investigación. 

Al finalizar será posible observar la importancia de la investigación que se valide conforme 

a los parámetros e indicadores con el propósito de dar credibilidad y formalidad a la empresa 

y lograr una mayor satisfacción. Además de que existan las herramientas necesarias que 

sirvan como guía para los directivos, trabajadores, y poder medir el desempeño en base a 

criterios aplicados correctamente y así lograr que pueda llevar a la empresa a una mejor 

productividad. 

 

Figura 2: Diseño metodológico de la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

En las fases que conlleva el efectuar todo proyecto de investigación una de las fases que es 

primordial es el realizar el marco teórico-metodológico, ya que es determinante para tener en 

los elementos teóricos planteados desde una perspectiva científica y empírica, de esta manera 

el investigador fundamenta su proceso de conocimiento y la obtención de datos obtenidos.  

Título de la 
investigación

• Impacto de la 
evaluación del 
desempeño laboral en la 
productividad de las 
PyMes del Municipio 
de Morelia, Michoacán 

Preguntas de 
investigación

• ¿Qué impacto tiene la 
evaluación del 
desempeño laboral en 
la productividad de las 
PyMES del Municipio 
de Morelia, 
Michoacán?.

• ¿Cómo influye la 
evaluación del 
desempeño laboral en 
la motivación y las 
actitudes de los 
trabajadores de las 
PyMES del Municipio 
de Morelia, 
Michoacán?.

Hipótesis 

• La evaluación del 
desempeño laboral 
impacta positivamente en 
la productividad de las 
PyMES del Municipio de 
Morelia, Michoacán.

• La evaluación del 
desempeño laboral influye 
de manera positiva en la 
motivación y de manera 
negativa en las actitudes de 
los trabajadores de las 
PyMES del Municipio de 
Morelia, Michoacán.

Objetivos

• Determinar el impacto 
que tiene la evaluación 
del desempeño laboral 
impacta positivamente 
en la productividad de 
las PyMES del 
Municipio de Morelia, 
Michoacán.

• Analizar la influencia 
que tiene la evaluación 
del desempeño laboral en 
la motivación y las 
actitudes de los 
trabajadores de las 
PyMES del Municipio de 
Morelia, Michoacán.
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A través de la investigación realizada, se concluye que el estudio de las variables evaluación 

del desempeño laboral y la productividad, puede propiciar nuevos conocimientos en el campo 

de la administración de empresas y del desarrollo de las mismas, indistintamente del tamaño, 

giro, nivel de ingresos que tenga cada una de ellas. Así como también, en el campo de las 

relaciones interpersonales, las características personales, el comportamiento organizacional 

y el ambiente físico que conforman la evaluación del desempeño laboral sin importar el giro 

o sector de las empresas en el que se desenvuelven. Por tal motivo, resulta de relevancia el 

estudio del impacto de la evaluación del desempeño en la productividad de las PyMES del 

Municipio de Morelia, Michoacán, el cual, mediante la revisión teórica y empírica realizada 

se propone el modelo teórico metodológico mostrado en el apartado de resultados, por lo que, 

se concluye que se cumple el objetivo planteado en la presente investigación. 

Tabla 3. Despliegue de variables y dimensiones 

Va
ria

bl

e 
 Definición Dimensión Sustento 

Va
ria

bl
e 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 
(X

) 

Ev
al

ua
ci

ón
 d

el
 d

es
em

pe
ño

 la
bo

ra
l 

Es un proceso que 

procura determinar, de 

manera más sistemática y 

objetiva posible, la 

pertinencia, eficacia, 

eficiencia e impacto de 

actividades a la luz de los 

objetivos específicos. 

Constituye una 

herramienta 

administrativa de 

aprendizaje y un proceso 

organizativo orientado a 

la acción para mejorar 

tanto las actividades en 

marcha, como la 

 

Ambiente Físico 

 

 

 

 

Taylor, (1911). 

UNICEF, (2001) 

Herzberg, (1959) 

Woodword, (1995) 

Fayol, (1916) 

Chiavenato, (2009) 

Harper y Lunch, (1992) 

Puchól, (2000) 

Siliceo, (2008) 

Comportamient

o 

Organizacional 

Relación de las 

personas que 

laboran 
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planificación, 

programación y toma de 

decisiones futuras 

(UNICEF, 2001). 

Va
ria

bl
e 

de
pe

nd
ie

nt
e 

(Y
) 

Pr
od

uc
tiv

id
ad

 

La productividad es un 

objetivo estratégico de las 

empresas, debido a que 

sin ella los productos o 

servicios no alcanzan los 

niveles de competitividad 

necesarios en el mundo 

globalizado (Summanth, 

1990).  

Productividad  Porter, (2000). 

Mcgregor, (2006) 

Mayo, (1945) 

Maslow, (1954) 

Summanth, (1990) 

Sollero y Castañón, (2005) 

González, Guzmán y Ponchón, 

(1999) 

Sen, (1998) 

Abdel y Romero, (2004).  

Suárez, (2005). 

Siliceo, (2008) 

Aptitudes 

Actitudes 

Motivación 

Expectativas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La actividad económica que generan las PyMES del municipio de Morelia, Michoacán es 

fundamental principalmente para la generación de nuevos empleos y el mantener los ya 

existentes, ya que estas se convierten en un lugar estratégico para las autoridades municipales 

y estatales, para la captación de ingresos. Por lo que al identificar los factores que influyen 

en la evaluación del desempeño laboral en las PyMES de los diferentes sectores se podrán 

proponer estrategias que contribuyan al incremento de la productividad de los trabajadores, 

de las mismas. 

Por último, se puede concluir que existe una relación relevante entre las variables evaluación 

del desempeño laboral y la productividad que son el objeto de estudio de la investigación, 

esto permite visualizar aportaciones a la comunidad científica con la generación de 

conocimiento principalmente al objeto que se tiene propuesto para estudio de este modelo 

teórico-metodológico. 
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Resumen 

El artículo pone de manifiesto la opinión que tienen los estudiantes  respecto al estilo de 

liderazgo y el comportamiento del docente universitario del Cuciénega en Sede La Barca Jal, 

Licenciatura en Administración, calendario 2019 A, se integran los diferentes  puntos de vista 

y visiones colectivas de los estudiantes sobre el modo en que los docentes se comportan de 

acuerdo al estilo de liderazgo  empleado en las aulas, con respecto al análisis de cinco 

habilidades de liderazgo: Dirigir, Motivar, Comunicar  e informar, Trabajo colaborativo y 

Evaluación  de los colaboradores, fueron opiniones obtenidas mediante la adaptación de la 

propuesta  del cuestionario “Feedback sobre estilos de liderazgo”  del autor, Teresa Palomo 

Badillo. Algunos de los datos obtenidos  revelaron que la habilidad de la comunicación es 

esencial para el liderazgo, en este caso se superó la expectativa de que  esta habilidad  se 

llevara la peor calificación, sin embargo los docentes realizan esta habilidad de forma 

constante y frecuente, derivado del  conocimiento que tienen los docentes de los estudiantes 

al cursar diferentes unidades de aprendizaje durante el plan de estudio de la licenciatura. El 

trabajo también presenta un breve marco teórico del concepto de liderazgo, finalmente se 

exponen las conclusiones y recomendaciones para potencializar las habilidades de liderazgo 

del docente, también se proponen algunas preguntas guía para futuras líneas de investigación 

que permitan acrecentar el estudio de liderazgo en la docencia  y su influencia en el 

rendimiento académico. 

Palabras Clave: Habilidades, Comportamiento, Docencia, Liderazgo, Rendimiento 

académico 

 

Abstract  

The article highlights the opinion that students have regarding the leadership style and 

behavior of the university teacher of the Cuciénega in La Barca Jal, Headquarters, Bachelor 

in Administration, calendar 2019 A, the different points of students' view and collective 

views of how teachers behave according to the leadership style used in classrooms, with 

respect to the analysis of five leadership skills: Lead, Motivate, Communicate and Report, 

Collaborative Work and Evaluation of the collaborators, were opinions obtained by adapting 

the proposal of the questionnaire "Feedback on leadership styles" of the author, Teresa 

Palomo Badillo. Some of the data obtained revealed that the ability of communication is 
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essential for the leadership, in this case the expectation that this skill would be carried the 

worst qualification, however teachers perform this skill consistently and often derived from 

the knowledge that teachers of students have when studying different learning units during 

the undergraduate curriculum. The work also presents a brief theoretical framework of the 

concept of leadership, finally the conclusions and recommendations are presented to enhance 

the teacher's leadership skills, some guide questions are also proposed for future lines of 

increase the study of leadership in teaching and its influence on academic performance. 

Keywords: Skills, Behavior, Teaching, Leadership, Academic Performance 

 

Introducción 

Los líderes y el liderazgo responden a la necesidad de formar líderes que se desarrollen de 

manera eficiente en todas las áreas y que estos sean agentes del cambio. Para ello se requiere 

que el líder conozca estas habilidades de liderazgo y  las desarrolle de forma eficaz, además 

también deberá identificar las nuevas tendencias y habilidades de liderazgo para aplicar a 

cada tipo de personalidad y  capacidades de sus colaboradores (Madrigal, 2013). 

El presente trabajo de investigación se estructuro   primeramente  identificando las diversas 

opiniones de los estudiantes de la Licenciatura de Administración, del Cuciénega en Sede La 

Barca, respecto a las habilidades del liderazgo y comportamientos del docente como líder: 

dirigir, motivar, comunicar, informar, trabajo colaborativo y evaluación  de los colaboradores  

en el nivel universitario. En apartados posteriores se analizaron las opiniones expresadas por 

los estudiantes sobre las habilidades y comportamiento del líder docente, habilidades 

necesarias para cumplir con los objetivos de aprendizaje propuestos en cada una de las 

unidades de aprendizaje del plan de estudios de la Licenciatura en Administración,  con los 

resultados de  estas opiniones el docente obtendrá retroalimentación de primera fuente sobre 

el desempeño de  las cinco habilidades  de su liderazgo, con la información obtenida el 

docente tendrá una base de información de cómo poder ajustar o aprovechar estas opiniones 

sobre su liderazgo ejercido en el aula de clases, además esta información servirá para futuros 

trabajos de academia, jefaturas de departamentos y otras  instancias académicas del centro 

educativo. Finalmente en  la parte de resultados se hará una propuesta sobre las acciones que 

deberá emprender para potencializar su habilidad de liderazgo. 
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De acuerdo con (Anzonera, s/f) “todos tenemos conciencia del impacto que nos produce 

cuando alguien opina sobre nosotros. Cualquier juicio que no percibimos como un elogio o 

halago, lo vivimos como una intromisión a nuestra intimidad y hasta como una amenaza o 

agravio. La conducta automática que surge en estos casos es cerrar nuestra escucha, activar 

nuestros mecanismos de defensa y levantar una muralla donde reboten los juicios que no son 

de nuestro agrado. Sin embargo,  estas opiniones nos pueden posibilitar el darnos cuenta de 

algún área de incompetencia o de posible mejora y, por lo tanto, se pueden transformar en 

una puerta hacia el aprendizaje y la optimización de nuestro desempeño”. 

 

Los estudios sobre los temas de liderazgo  en el ámbito de la docencia ha tomado un gran 

impulso en las últimas dos décadas, la mayoría de los docentes conscientes de que tienen que 

reorganizar sus funciones de liderazgo con el objetivo de  mejorar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje  de sus estudiantes,  el conocimiento del entorno, las características de los 

recursos e infraestructura que poseen los centros educativos y en específico para  cada salón 

de clases,  las  exigencias de las nuevas reformas educativas, los perfiles de egresos de la 

licenciatura y las necesidades de formación profesional que demandan las organizaciones 

empleadoras. 

 

Teoría 

La percepción del líder sobre la evolución de las nuevas tecnologías de  la información y la 

comunicación están influyendo de manera significativa en la educación, son reconocidas 

ampliamente como las claves para un  futuro exitoso, estas, nos están acercando  unos a otros, 

también la globalización plantea un reto para logar la mejora en las aptitudes del liderazgo 

docente, entre las cuales  se puede  mencionar: los docentes propicien una relación de 

influencia entre sus educandos, generación de cambios reales  en los aprendizajes 

significativos de sus educandos, organización del salón de clases y sus entornos, 

conocimiento de las actitudes y aptitudes del alumnado, trabajo de forma  colaborativa,  y 

sobre todo, un estilo de liderazgo que influya en los estudiantes al utilizar de forma eficiente 

y eficaz su posición formal de líder de grupo, usos de  recompensas,  la experiencia docente 

y profesional en cada una de las unidades de aprendizaje,  y un carisma acorde a distintas 
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situaciones, donde  la coerción se su última opción para la obtención de los aprendizajes 

esperados (Antoni, Chumpitas, Vargas, & Suárez, 2016).  

 

Son muchas las investigaciones que tratan el estudio de la temática del feedback, entre las 

cuales podemos mencionar a (Canaba & Leonor, 2017) que señala la dificultad de realizar 

una retroalimentación formativa por las carencias en la formación del profesorado, no sólo 

de conocimiento pedagógico sino también de habilidades prácticas para realizarlo. 

 

El uso efectivo de las habilidades   del liderazgo produce seguidores que se comprometen en 

alcanzar los objetivos y las metas del líder,  por el contrario un uso indebido de estas 

habilidades puede producir un simple incumplimiento o incluso la resistencia al trabajo 

colaborativo,  falta de motivación, insatisfacción personal y una cultura cerrada al cambio. 

La teoría organizacional nos ha mostrado que los buenos líderes requieren de un alto grado 

de compromiso por parte de sus colaboradores, de no lograr este compromiso entre los 

seguidores resultara contraproducente para destruir la estrategia, cultura y competencias de 

cualquier líder. El liderazgo exitoso por el paso de los diferentes niveles educativos ha sido 

la solución a muchos de los problemas por los que ha pasado nuestra sociedad desde las 

primeras civilizaciones hasta lo contemporáneo de nuestros días. 

 

Concepto de feedback 

De acuerdo  con (Román, 2009)  que cita a los diferentes autores sobre el concepto de  

feedback  “el retorno de información sobre el resultado de una actividad o un proceso” (Lara 

Sierra, 2006), el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1987, p.637), todo aprendizaje 

se apoya en la posibilidad de información sobre las propias acciones, para de esta forma 

corregirlas o perfeccionarlas”, Norma Scagnoli (2000) cuando plantea: “El aula virtual debe 

proveer el espacio para que los alumnos reciban y/o envíen sus evaluaciones al instructor y 

que luego este pueda leer, corregir y devolver por el mismo medio”. 

Tipos de feedback 

Directa: cuando está dirigida a un miembro del grupo en particular. Descriptiva: cuando 

expresa en forma detallada las características de la conducta a la que está referida. Específica: 

cuando está referida a una situación determinada en un momento preciso. Inmediata: cuanto 
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está referida a una situación próxima muy cercana. Con expresión emocional: demostrando 

la emoción y sentimiento que acompaña la comunicación (Román, 2009). 

 

Antecedente del liderazgo 

En todas la culturas del mundo se habla de la importancia del liderazgo, siendo una actividad 

primordial para el desarrollo de  los ámbitos económicos, sociales, políticos, culturales, 

educativos entre otros,  cada uno requiere la llegada de un líder que sea gestor del cambio y 

lleve la responsabilidad de los buenos resultados que  se requieren para alcanzar un mejor 

nivel de vida  personal, profesional y en lo social. 

 

La evolución del liderazgo se determinó desde el quehacer de los grandes líderes que 

registran algunos momentos de la historia quienes dirigieron los esfuerzos de otros hombres, 

administraron países, planearon y organizaron exploraciones, encabezaron y controlaron 

guerras, entre otros, desde las civilizaciones antiguas: Sumeria, Egipto, Babilonia, China, 

Grecia, Roma, Hebreo quienes mostraron una influencia militar y religiosa o protestante, 

pasando por la edad Media en todas sus formas de organización para terminar con la 

revolución industrial que requirió que las funciones del lidere debería ser ejecutadas de forma  

profesional (Mejía, 2007). 

 

Conceptualización de liderazgo 

De líder y liderazgo existen distintas definiciones y con diversos alcances desde el que se 

ejerce en equipos de trabajo, organizaciones, instituciones públicas y privadas, en las 

siguientes definiciones veremos el alcance de este concepto de liderazgo, visualizado como 

un proceso, habilidad, filosofía o forma de vida. El liderazgo nunca es fácil de definir a pesar 

de que algunos líderes parecen dirigir a sus colaboradores sin esfuerzo, el camino de un líder 

está sembrado de constantes retos, como lo comentan  los diferentes  autores y críticos de los 

programas de desarrollo donde  establecen que los nuevos graduados de la universidad 

carecen de habilidades necesarias para liderar eficientemente a las personas. 

 

El concepto de Liderazgo en forma general se caracteriza por: las habilidades y las 

capacidades que desarrolla el hombre en un proceso de forma individual y social, tanto, en 
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el grupo como en la organización, para estimular a los otros  (Castro, Caterina, & Araujo, 

2012). 

x El liderazgo es el proceso que consiste en influir en un grupo para orientarlo hacia el 

logro de objetivos (Robbins & Coulter, 2018).  

x El liderazgo es la condición dinámica  y temporal que puede desarrollar y demostrar 

cualquiera que esté dispuesto a adoptar cierto estado mental y poner en práctica 

ciertas habilidades y competencias claves (Whetten & Kim, 2016). 

x El liderazgo es la habilidad para persuadir a otros de que busquen con entusiasmo los 

objetivos definidos (Huerta & Gerardo, 2006). 

x El liderazgo es el proceso de influencia entre líderes y seguidores para lograr los 

objetivos de la organización por medio del cambio (Lussier & Achua, 2016). 

La mayoría de definiciones comparten al menos tres elementos en común: Influencia, 

Personas y objetivos organizacionales. 

 

Habilidades directivas 

Muchas teorías, investigaciones y practicas han señalado las numerosas habilidades que 

deben poseer los líderes y poner en práctica en distintas circunstancias, sin embargo no existe 

un consenso universal respecto del conjunto especifico que debe tener de ellas, también 

sucede que la importancia de las destrezas y la frecuencia con la que se usan cambian 

dependiendo de los diferentes contextos (Griffin & Van Fleet, 2016). Existen varias 

características distintivas de habilidades directivas que las diferencia de otros tipos de 

características prácticas (Whetten & Kim, 2016). 

 

1. Las habilidades directivas se pueden desarrollar, es posible mejorar el desempeño por 

medio de la práctica y la retroalimentación. 

2. Las habilidades directivas son conductuales, no son atributos de la personalidad o 

tendencias estilísticas, las habilidades directivas consisten en acciones que conducen 

a resultados positivos, las habilidades pueden ser observados por otros a diferencia 

de los atributos, que son puramente mentales, estilísticos o fijos en la personalidad. 

3. Las habilidades directivas son controlables, el desempeño  de este comportamiento 

se encuentra bajo control del individuo, las habilidades pueden implicar a otras 
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personas y requerir trabajo cognitivo, pero son comportamientos que la gente puede 

controlar por sí misma. 

4. Las habilidades directivas están interrelacionadas y se traslapan, es difícil demostrar 

una sola habilidad aislada de las demás. 

5. Las habilidades directivas a veces son contradictorias y paradójicas, no todas las 

habilidades directivas fundamentales tienen una orientación suave y humanista, ni 

todas son impulsoras y marcan una dirección, no están orientadas en exclusiva hacia 

el trabajo en equipo o las relaciones interpersonales, ni solo hacia el individualismo 

o el espíritu emprendedor técnico. 

 

Habilidades de los directivos eficaces y eficientes 

De acuerdo con (Whetten & Kim, 2016), se muestran las 10 habilidades que se identificaron 

con más frecuencia, no es de sorprender que esta habilidades son de tipo conductuales, no 

son atributos o estilos de personalidad, ni generalizaciones de la buena suerte, el carisma o 

estar en el momento justo en el lugar adecuado: Comunicación verbal, manejo del tiempo, y 

del estrés, toma de decisiones racional y creativa, reconocimiento, definición y solución de 

problemas, motivación e influencia en los demás, delegación y participación de los demás, 

establecimiento de metas y de una visión compartida, autoconocimiento, formación de 

equipos y manejo de conflictos. 

 

 

 Metodología 

Se diseñó un estudio con un enfoque descriptivo, transversal y no experimental. Para la 

elección de la muestra de los sujetos de estudio, la población total fueron estudiantes activos 

que cursan la Licenciatura en Administración en el calendario 2019 A, del Cuciénega Sede 

La Barca Jal. Se empleó un muestreo aleatorio simple, donde cada elemento de la población 

tubo la misma probabilidad de ser incluido, el procedimiento de elección inicio con la 

generación de una lista con todos los nombres de los sujetos de la población de estudio, 

contemplando a todos los alumnos desde el primer semestre hasta el octavo semestre, 

posteriormente se elaboró una papeleta por cada nombre de los sujetos, para  colocarlos en 

la urna correspondiente, en seguida, se  calculó la muestra poblacional de una población total 
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que ascendían a 175 estudiantes,  se determinó un nivel de confianza de 95% y un margen de 

error permisible de 10%, una vez obtenidos los datos se determinó el tamaño de la muestra  

empleando la fórmula de estimación  para un tamaño de  población conocida, arrojando un 

resultado de 62 sujetos  de estudio, finalmente se pasó con la urna en cada salón y se 

mezclaron y extrajeron las papeletas, se consideró que en cada salón se aplicara el 

instrumento  cuando menos al 50% del total de la población de cada salón, con el fin de hacer 

más representativa la información obtenida y que cada salón tuviera igualmente el mismo 

porcentaje de sujetos de estudio. 

El  instrumento utilizado en la captación de datos fue un cuestionario que enlista una serie de  

frases relacionadas  con el modo en que el docente lideres a sus estudiantes, así como sus 

comportamientos ante determinadas situaciones, esta propuesta de instrumento es una 

adaptación al cuestionario denominado “Feedback sobre el estilo de liderazgo”, presentado 

en Liderazgo y Motivación en equipos de trabajo (Palomo, 2007). El instrumento de 

medición se encuentra diseñado por 25 ítems los cuales reúnen las opiniones de tipo personal 

y especifica los comportamientos del liderazgo para cada una de las habilidades en estudio, 

para la interpretación de los datos se utilizó una escala de Likert con cuatro parámetros: 

1=Nunca, 2 = A veces, 3= Con frecuencia y 4 = Casi siempre. 

 

Los resultados se obtuvieron mediante el programa estadístico SPPS versión  21, 

primeramente se obtuvieron  los datos para las diferentes variables de estudio, una vez 

capturado los datos se obtuvieron las estadísticas  descriptivas de las variables de estudio, así 

como las gráficas e interpretación de los datos obtenidos. 

 

 Resultados 

En este apartado se muestra el análisis de la fiabilidad y análisis de cada uno de los ítems del 

instrumento de captación, que en conjunto ofrecen los valores estadísticos para su 

interpretación. El análisis de la confiabilidad del instrumento utilizado fue atreves del 

coeficiente Alfa de Cronbach por medio del software estadístico SPPS versión 21. En la tabla 

1 se  observa el resultado del coeficiente, con un valor de .888, que significa un nivel alto de 

confiabilidad del instrumento empleado para la captación de los datos. 
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Tabla 1: Estadísticos de fiabilidad 

Coeficiente Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 

Número de elementos 

Resultado .888 25 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2, se puede observar los resúmenes estadísticos  de las medidas de posición 

central: La  mediana muestra un resultado de 3 que oscilan entre un grado de aceptación  

“frecuentemente”, el resultado de sus varianzas, se encuentran en un nivel de dispersión 

aceptable, se demuestra una consistencia entre las opiniones de los estudiantes, La  habilidad 

de la comunicación definida por la capacidad de hablar, leer y escribir sin afectar las 

relaciones interpersonales (Lussier & Achua, 2016), la correcta expresión llevara al docente 

a que los alumnos tomen con seriedad  y honestidad la información manteniendo un mayor 

compromiso,  motivándose en alcanzar las instrucciones  y mejorando la satisfacción del 

estilo de liderazgo del docente.  

 

Tabla 2: Estadísticos globales de la habilidad  para la comunicación e información 

 Describe 

con 

claridad los 

objetivos de 

cada una de 

las 

actividades 

Me 

comunica 

como hago 

el trabajo y 

que se 

espera de 

mi 

Es 

accesible y 

es fácil de 

hablar con 

él/ella 

Es 

coherente 

con lo que 

dice y con 

lo que hace 

Aprecia 

el buen 

trabajo 

N Válido

s 

62 62 62 62 62 

Perdid

os 

0 0 0 0 0 

Media 2.76 2.73 3.03 2.77 2.90 

Mediana 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1181



Desviación  

típica 

.761 .926 .868 .688 .918 

Varianza .580 .858 .753 .473 .843 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 3 presenta los resultados de los ítems con las opiniones que expresan los estudiantes 

para la habilidad de la comunicación e información del liderazgo. Esta habilidad se conformó 

por 5 ítems, por lo tanto, se infiere que los docentes  tienen un alto nivel  de aceptación al 

proveer la comunicación en ambos sentidos, informar acerca de hechos y actividades 

importantes, emitir y solicitar retroalimentación efectiva, escuchar y crear diálogos para la 

toma de decisiones, tiene conciencia de los sentimientos de otros y crea relaciones 

interpersonales sólidas. 

 

La tabla 3: Habilidad para la comunicación e información 

 Frecuencias: Porcentaje 

Nunca A veces Con 

frecuencia 

Casi 

siempre 

Describe con claridad los objetivos de 

cada una de las actividades 

2 

3.2% 

21 

33.9% 

29 

46.8% 

10 

16.1% 

Me comunica como hago el trabajo y 

que se espera de mi 

5 

8.1% 

22 

35.5% 

20 

32.3% 

15 

24.2% 

Es accesible y es fácil de hablar con 

él/ella 

2 

3.2% 

16 

25.8% 

22 

35.5% 

22 

32.5% 

Es coherente con lo que dice y con lo 

que hace 

2 

3.2% 

17 

27.4% 

36 

58.1% 

7 

11.3% 

Aprecia el buen trabajo 6 

9.7% 

11 

17.7% 

28 

45.2% 

17 

27.4% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 4 se observa los resúmenes estadísticos  de las medidas de posición central, la 

habilidad de dirigir implica guiar a los colaboradores, emitiendo instrucciones, asignaciones 

u órdenes, guiar o vigilar a los colaboradores para asegurarse que sigan las instrucciones, 

construyendo una fuerza de trabajo efectiva para lograr los objetivos deseados. (Benavides, 

2014), 

 

 

 

 

Tabla 4: Estadísticos globales para la habilidad de dirigir 

 Me trata 

con 

respeto y 

educació

n 

Promueve 

la 

adquisición 

y 

desarrollo 

de nuevas 

competenci

as 

Admite 

nuestro

s 

errores 

y nos 

hace 

aprende

r de 

ellos 

Siento 

que me 

dedica 

el 

tiempo 

necesar

io 

Facilita 

que las 

personas 

desarroll

en su 

potencial 

Tengo 

plena 

confianza 

en las 

decisione

s que 

toma mi 

profesor 

N Válidos 62 62 62 62 62 62 

Perdid

os 

0 0 0 0 0 0 

Media 3.23 2.61 2.76 2.84 2.73 2.76 

Mediana 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Moda 3 3 3 3 3 3 

Desviación 

típica. 

.818 .981 .935 .853 .772 .843 

Varianza .669 .962 .875 .728 .596 .711 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 5 muestra  los  resultados  de los 6 ítems de la habilidad de liderazgo para dirigir, se 

observa que la varianza vuelve a mostrar una consistencia estable de la forma en que opinan 

los estudiantes en relación a esa habilidad,  las varianzas con aproximaciones a la dispersión 

cercanas al valor 3 con un grado de “frecuentemente” donde el docente apoya, dirige, cuida, 

es consciente de las diversidad de personalidad de sus estudiantes, entiende como dirigirse a 

cada uno de ellos, identifica sus culturas, utiliza un lenguaje respetuoso para dirigirse a los 

colaboradores formando un grado de respeto y confianza, informa sobre las nuevas 

tendencias que requieren  los mercados laborales y profesionales con el fin de que 

potencialicen sus capacidades y  reduzcan los errores y así  comprendan la importancia de 

contar con un amplio abanico de habilidades para la vida, también entiende el rol de 

desempeño como docente y tutor, sabe cómo combinar las experiencias, conocimientos, 

actividades, estrategias, recursos al decidir en la toma de decisiones. 

 

La tabla 5: Habilidad de liderazgo para dirigir 

 Frecuencias: 

Porcentaje 

Nunca A veces Con 

frecuencia 

Casi 

siempre 

Me trata con respeto y educación 3 

4.8% 

6 

9.7% 

27 

43.5% 

26 

41.9% 

Promueve la adquisición y desarrollo 

de nuevas competencias 

9 

14.5% 

19 

30.6% 

21 

22.9% 

13 

21% 

Admite nuestros errores y nos hace 

aprender de ellos 

8 

12.9% 

12 

19.4% 

29 

46.8% 

13 

21% 

Siento que me dedica el tiempo 

necesario 

3 

4.8% 

19 

30.6% 

25 

40.3% 

15 

24.2% 

Facilita que las personas desarrollen 

su potencial 

2 

3.2% 

23 

37.1% 

27 

43.5% 

10 

16.1% 

Tengo plena confianza en las 

decisiones que toma mi profesor 

3 

4.8% 

22 

35.5% 

24 

38.7% 

13% 

21% 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 6  expone los datos estadísticos globales de las medidas de tendencia central y 

dispersión para la habilidad del liderazgo para motivar,  implica lograr que los colaboradores 

realicen un gran esfuerzo para lograr los objetivos, condicionado por la capacidad del 

esfuerzo de satisfacer algunas necesidades individuales (Robbins & Coulter, 2018).  

 

 

Tabla 6: Estadísticos globales de la habilidad para motivar 

 Me 

apoya 

para que 

lleve 

cambios 

y 

mejorar 

en mis 

tareas 

Me 

motiva 

hacer 

más de 

lo que yo 

esperaba 

Se preocupa 

y ocupa por 

gestionar 

los casos de 

bajo 

rendimiento 

Cuando 

hago un 

buen 

trabajo 

mis 

resultados 

son 

reconocid

os 

Me ayuda a 

pensar en los 

problemas 

para así 

generar  

diversas 

alternativas 

N Válido

s 

62 62 62 62 62 

Perdid

os 

0 0 0 0 0 

Media 2.60 2.90 2.90 2.82 2.81 

Mediana 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Moda 3 3 3 2 3 

Desviación  

típica 

.839 .783 .804 .820 .920 

Varianza .704 .613 .646 .673 .847 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 7 señala los resultados de los 5 ítems  del liderazgo para la habilidad de  la 

motivación,  permanece constante la varianza en las opiniones de los alumnos,  los docentes 
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con frecuencia los motivan a alcanzar los objetivos de las unidades de aprendizaje y 

personales, dedica tiempo a conocer a sus alumnos e identifica sus fortalezas y debilidades, 

realiza la retroalimentación de cómo están realizando las actividades señalando la forma 

correcta o incorrecta con el fin de realizar mejoras y no castigos, estimula y galardona las 

tereas bien realizadas para mantener este tipo de conducta hacia la mejora continua, facilita 

los procesos de enseñanza-aprendizaje para que cada uno de los estudiantes se 

responsabilicen por su propio aprendizaje, facilita la autonomía y responsabilidad,  practica 

con el buen ejemplo el comportamiento de sus actos, acompaña al crecimiento personal y 

profesional del estudiante promoviendo la creatividad y emprendurismo para los nuevos 

retos, reconoce los éxitos y fracasos cuando los resultados no son alcanzados, entre otros. 

 

Tabla 7: Habilidad para motivar 

 Frecuencias: 

Porcentaje 

Nunca A veces Con 

frecuencia 

Casi 

siempre 

Me apoya para que lleve cambios y 

mejorar en mis tareas 

6 

9.7% 

21 

33.9% 

27 

43.5% 

8 

12.9% 

Me motiva hacer más de lo que yo 

esperaba 

2 

3.2% 

16 

25.8% 

30 

48.4% 

14 

22.6% 

Se preocupa y ocupa por gestionar los 

casos de bajo rendimiento escolar 

2 

3.2% 

17 

27.4% 

28 

45.2% 

15 

24.2% 

Cuando hago un buen trabajo mis 

resultados son reconocidos 

1 

1.6% 

24 

38.7% 

22 

35.5% 

15 

24.2% 

Me ayuda a pensar en los problemas 

para así generar diversas alternativas 

5 

8.1% 

18 

29% 

23 

37.1% 

16 

25.8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 8 manifiesta los resultados estadísticos globales  de las medidas de tendencia central 

y de dispersión de la habilidad de liderazgo para el trabajo colaborativo que consiste en 
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diseñar grupos pequeños  de personas para desempeñar las tareas de un trabajo coordinado 

y, en conjunto, son los responsables de los resultados (Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2009). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 9 Expresa los resultados globales de las medidas de tendencia central y de dispersión, 

estos últimos resultados han permanecidos muy cercanos a la media de las opiniones, 

existiendo una inclinación mayor entre la escala de con “Frecuencia” y  “Casi siempre”. Se 

observa que los docentes administran bien la dinámica de trabajo colaborativo, crean un 

entorno que apoya a los equipos para alcanzar los aprendizaje significativos, tiene  la 

capacidad para diseñar equipos e incluir la diversidad de estudiantes con capacidades 

distintas o únicas, quienes poseen atribuciones para desarrollar las actividades acordes a sus 

mejores opiniones y saberes, sin tener que requerir a la autorización del docente, muestra un 

respeto hacia los estudiantes y estos, a su vez, lo respetan e incluso sienten aprecio por él, 

entre otros. 

 

 

Tabla 8: Estadísticos globales de la habilidad para el  trabajo colaborativo 

 Confía en sus 

colaboradore

s y no están 

supervisándo

nos 

continuament

e 

Intenta 

aunar mis 

intereses y 

objetivos 

con los de 

mi equipo 

de trabajo 

Favorece que 

exista un 

clima de 

colaboración 

entre los 

miembros del 

grupo 

Foment

a el 

trabajo 

en 

equipo 

en 

nuestro 

grupo 

No 

demuestra 

favoritism

os hacia 

nadie del 

grupo 

N Válidos 62 62 62 62 62 

Perdido

s 

0 0 0 0 0 

Media 2.65 2.87 2.84 2.92 2.77 

Mediana 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Desviación  

típica 

.851 .757 .853 .795 .982 

Varianza .724 .573 .728 .633 .965 
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Tabla 9: Habilidad para la evaluación del trabajo colaborativo 

 Frecuencias: 

Porcentaje 

Nunca A veces Con 

frecuencia 

Casi 

siempre 

Confía en sus colaboradores y no está 

supervisándonos continuamente 

4 

6.5% 

25 

40.3% 

22 

35.5% 

11 

17.7% 

Intenta aunar mis intereses y objetivos 

con los de mi equipo de trabajo 

3 

4.8% 

13 

21% 

35 

56.5% 

11 

17.7% 

Favorece que exista un clima de 

colaboración entre los miembros del 

grupo 

3 

4.8% 

19 

30.6% 

25 

40.3% 

15 

24.2% 

Fomenta el trabajo en equipo en 

nuestro grupo 

2 

3.2% 

16 

25.8% 

29 

46.8% 

15 

24.2% 

No demuestra favoritismos hacia nadie 

del grupo 

6 

9.7% 

20 

32.3% 

18 

29% 

18 

29% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 10 representa los resultados de las opiniones globales de los estudiantes con respecto 

a la función del liderazgo en la habilidad de evaluación a sus colaboradores,  el docente  

encuentra diferentes alternativas de evaluación (sumativa y/o formativa) que ayuden a 

orientar de manera diferente el progreso de los contenidos temáticos del curso y brindar a los 

estudiantes la retroalimentación oportuna del aprovechamiento del mismo, a través de la 

recolección de evidencias que ayuden a tener presente los distintos tipos de desempeño de 

cada uno de los alumnos.  
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Tabla 10: Estadísticos globales de la habilidad para la evaluación de los 

colaboradores 

 Me informa de 

manera 

oportuna sobre 

las decisiones 

que afectan a 

mi trabajo 

Genera las 

condiciones 

adecuadas para 

retener y 

comprometer a 

las personas con 

talento 

Evalúa las 

mejoras a 

partir de 

resultados 

reales y de 

evidencia de 

desempeño 

Cuando 

toma 

decisiones  

utiliza y 

optimiza 

toda la 

información 

disponible. 

N Válidos 62 62 62 62 

Perdido

s 

0 0 0 0 

Media 2.56 2.94 2.90 2.84 

Mediana 2.50 3.00 3.00 3.00 

Desviación 

típica 

.880 .827 .804 .729 

Varianza .774 .684 .646 .531 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La tabla 11 señala los resultados para cada uno de los 4 ítems, en estos se aprecia que los 

estudiantes  comparten de forma similar las opiniones según los resultados observados en sus 

varianzas globales respecto a la habilidad del liderazgo para  la evaluación, en esta habilidad 

los resultados  deducen que el docente especifica cuáles son los propósitos de la  unidad de 

aprendizaje, aclarando que elementos se evalúan y con qué criterios se deberán hacer los 

trabajos con el fin de que se  oriente a los alumnos a realizar mejoras y se minimicen los 

grados de error, así mismo el docente emplea estrategias para que el alumno exprese y 

manifieste los niveles de aprendizaje alcanzado en el curso, se reconoce los esfuerzos y 

trabajos del alumnos de forma extrínseca e intrínseca,  se aplica y diseña los instrumentos 

con base a directa en el desarrollo de las competencias educativas propuestas en el curso, se 
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presentan los avances y retroalimentación de los resultados alcanzados de forma grupal y/o 

personal al inicio, durante y después de las actividades realizadas. 

 

Tabla 11: Habilidad para la evaluación  de los colaboradores 

 Frecuencias: 

Porcentaje 

Nunca A veces Con 

frecuencia 

Casi 

siempre 

Me informa de manera oportuna sobre 

las decisiones que afectan a mi trabajo 

6 

9.7% 

25 

40.3% 

21 

33.9% 

10 

16.1% 

Genera las condiciones adecuadas 

para retener y comprometer a las 

personas con talento 

3 

4.8% 

14 

22.6% 

29 

46.8% 

16 

25.8% 

Evalúa las mejoras a partir de 

resultados reales y de evidencia de 

desempeño 

3 

4.8% 

14 

22.6% 

31 

50% 

14 

22.6% 

Cuando toma decisiones utiliza y 

optimiza toda la información 

disponible 

2 

3.2% 

16 

25.8% 

34 

54.8% 

10 

16.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

El feedback es considerado como un acto formativo,  es una información procesada devuelta 

con nuevo conocimiento para el docente,  el feedback es lo que todo docente espera con 

ansiedad durante el proceso educativo. Este estudio tiene sus limitantes de no poder 

generalizarse a otros contextos, dado que  los sujetos de estudio tienen la peculiaridad de que  

alumnos y docentes en ambos sentidos se conocen por  que cursan varias unidades de 

aprendizaje y colaboran en la gestión de  la práctica docente durante todo el palan de estudio 

de la licenciatura. 

x En la investigación se expuso las expectativa que tiene estudiante sobre el 

comportamiento del líder docente,  se obtuvo un acercamiento al conocimiento de 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1190



estas habilidades  personales, los resultados obtenidos fueron favorables al estilo de 

liderazgo que practica, a través de los datos se infiere que los alumnos y docentes se 

conocen perfectamente,  han participado en varias unidades de aprendizaje a lo largo 

del plan de estudios,  favoreciendo la  identificación de las  fortalezas y debilidades 

de ambos. 

x Los estudiantes quieren tener una participación más activa en la gestión y la 

institución desean que el líder docente trabaje de forma colaborativa y compartan la 

toma de decisiones y otras actividades de la docencia.  

x la retroalimentación para el docente, no es algo que sólo deba realizase una vez al año 

en la “evaluación de desempeño docente”, sino que deberá ser una herramienta de 

uso cotidiano que sirve para optimizar las competencias de los integrantes del grupo. 

x El primer reto del liderazgo docente es conducir eficientemente la habilidad de 

comunicación, por lo que se les debe preparar para que realicen bien esta habilidad, 

ya que es la mejor forma de influir es utilizar  un empleo correcto de las palabras, el 

tono de voz y lenguaje corporal,  obtener obediencia voluntaria, inspirar confianza y 

despertar entusiasmo, señalar las infracciones, enseñar cómo hacer las cosas, hacer 

interesante el trabajo, pensar en los colaboradores y los objetivos, pensar en todos 

como un sistema organizacional. 

x El docente posee debilidades  y fortalezas que debe conocer, esto implica realizar una 

autoevaluación y/o coevaluacion para conocerse y posteriormente servir a los demás, 

identificando y transmitiendo la visión que se espera alcanzar por medio y con la 

colaboración de sus seguidores.  

x Los docentes que obtienen mejores resultados  son aquellos que utilizan las  

habilidades  para provocar efectos emocionales positivos en sus estudiantes y en 

función de distintas circunstancias del contexto. 

 

Reconocer las fortalezas de los docentes (o lo que hacen bien) y luego aprovecharlas, es más 

benéfico que identificar las debilidades (o lo que los individuos hacen mal) y tratar de 

corregirlas, los individuos que reciben retroalimentación sobre sus fortalezas  tienden más a 

comprometerse y a ser más productivos que quienes reciben retroalimentación sobre sus 
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debilidades. Los docentes que reciben retroalimentación positiva de sus habilidades suelen 

faltar menos a clases, realizan mejoras a sus planeación didáctica, entre otras cosas. 

 

Recomendaciones 

A la institución donde se elaboró la presente investigación se recomienda la implementación 

de programas disciplinares que coadyuven a la herramienta de feedback como herramienta 

de mejoramiento del liderazgo en su planta docente tomando en cuenta las habilidades que 

se identificaron en el presente trabajo de investigación, 

 

Para mejorar la calidad de la educación hay que comenzar por mejorar la contratación, la 

formación, la situación social y las condiciones del trabajo del personal docente, porque este 

no podrá responder a lo que de él se espera si no posee los conocimientos, competencias, 

habilidades y cualidades personales, las posibilidades profesionales y la motivación que se 

requieren (Delors, 1996). 

 

El perfil del nuevo docente debe poseer las habilidades deseadas y se caracterice como un 

sujeto polivalente, profesional, competente, agente de cambio, prácticamente reflexivo, 

profesor investigador, intelectual crítico, transformador, características enlistadas por 

(Torres, 1999) que cita a (Barth, 1990; Delors y otros, 1996; Hargreaves 1994; Gimeno, 1992, 

Jung, 1994; OCDE, 1991; Schon, 1992, Unesco, 1990, así mismo también se recomienda que 

el nuevo docente deberá: 

x Dominar los saberes, los contenidos y las pedagogías, propios de su ámbito de 

enseñanza. 

x Provocar  y facilitar los aprendizajes, asumiendo su misión no en términos de enseñar 

si no de lograr que los alumnos aprendan.  

x Ejercer un criterio profesional para discernir y seleccionar los contenidos y 

pedagogías más adecuados a cada contexto y a cada grupo. 

x Comprender la cultura y las realidades locales, y desarrolle una educación bilingüe e 

intercultural. 

x Desarrollar una pedagogía activa, basada en el dialogo, la vinculación teórica-

practica, la interdisciplinaridad, la diversidad y trabajo en equipo. 
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x Trabajar y aprender en equipo, transitando de la formación individual y fuera de la 

escuela a la formación del equipo escolar y en la propia escuela. 

x Realice investigación, como modo y actitud permanente de aprendizaje, y a fin de 

buscar, seleccionar y proveerse autónomamente la información requerida para su 

desempeño como docente. 

x Tomar iniciativas en la puesta en marcha y desarrollo de ideas y proyectos 

innovadores, capaces de ser sostenidos, difundirse e institucionalizarse. 

x Reflexionar críticamente sobre su papel y práctica pedagógica, la sistematiza y 

comparte en espacios de interaprendizaje. 

x Asumir un compromiso ético de coherencia entre lo que predica y lo que hace, 

buscando ser ejemplo para los alumnos en todos los órdenes. 

x Detectar oportunamente problemas sociales, afectivos, de salud, de aprendizaje entre 

sus alumnos, derivándolos a quien corresponde o buscando la soluciona a cada caso. 

x Ayudar a sus alumnos a desarrollar los conocimientos, valores y habilidades 

necesarias para aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y 

aprender a ser. 

x Ayudar a sus alumnos a desarrollar cualidades  como la creatividad, receptividad al 

cambio, la innovación, versatilidad en el conocimiento, anticipación y adaptabilidad 

a situaciones cambiantes, capacidad de discernimiento, actitud crítica, identificación 

y solución de problemas. 

 

 

Preguntas detonantes para futuros estudios sobre liderazgo 

 

¿Es posible enseñar el liderazgo y desarrollar las habilidades?, ¿Que determina el liderazgo: 

la naturaleza o la educación?, ¿Hay una forma de entender las habilidades del líder docente?, 

¿Existe algunas habilidades de liderazgo correctas?, ¿Existen diferencias en el liderazgo de 

los hombres y el de las mujeres?, ¿Son las habilidades la solución a los problemas educativos, 

una moda o una herramienta?, ¿Cuál es el sentido del cambiar de enfoque en la escuela?, 

¿Las habilidades tienen un sustento filosófico?, ¿Cuál es lugar que ocupan las habilidades en 

el modelo educativo?, ¿Son una imposición de los grandes interese neoliberales? 
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¿Representan una oportunidad para redefinir la forma en que funcionan los centros escolares, 

¿Hasta dónde impacta su adopción en una institución?, ¿Implican un sometimiento a los 

dictados del mercado laboral o pueden ser un puente de comunicación entre la escuela y el 

mundo de trabajo? (Cazares & Cuevas, 2016). 

 

 

Referencias Bibliográficas  

Antoni, B., Chumpitas, L., Vargas, J., & Suárez, G. (2016). La percepcion de la utilidad 

conforma su uso para enseñar y aprender. Revista electrónica de investigación 

educativa. 

Anzonera, O. (s/f). El feedback como herramienta del liderazgo. Recuperado el 9 de Octubre 

de 2019, de 

http://www.dpoconsulting.com/el_feedback_como_herramienta_del_liderazgo.pdf 

Baldoni, J. (2007). QUÉ HACEN LOS LÍDERES PARA OBTENER LOS MEJORES 

RESULTADOS. México: Mac Graw Hill. 

Benavides, P. J. (2014). Administracion. Mexico: Mc Graw Hill. 

Canaba, C., & Leonor, M. (2017). La retroalimentación: la clave para una evaluacion 

orientada al aprendizaje. Profesorado. Revista de Currículum y formación del 

profesorado. 

Castro, E., Caterina, C., & Araujo, R. (2012). Líderes y seguidores: Una relacion dual. 

Multiciencias, 251-255. 

Cazares, A. L., & Cuevas, J. F. (2016). Planeación y Evaluación basada en competencias. 

México: Trillas. 

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. México: Unesco. 

Griffin, R., & Van Fleet, D. (2016). Habilidades directivas: Evaluación y desarrollo . 

México: Cengage. 

Hellriegel, D., Jackson, S., & Slocum, J. (2009). Administracion: un enfoque en 

competencias. Mexico: CENGAGE, Learning. 

Huerta, J. J., & Gerardo, R. (2006). Desarrollo de habilidades directivas . México: Pearson. 

Lussier, R., & Achua, C. (2016). LIDERAGO: Teoría, aplicación y desarrollo de habilidades 

(6a. ed). México: Cengage. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1194



Madrigal, T. B. (2013). Líderez y Liderazgo. México: Universitaria. 

Mejía, E. S. (20 de 05 de 2007). LIDERAZGO A TRAVES DE LA HISTORIA. Recuperado el 

20 de 07 de 2019, de 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/5621/3069 

Palomo, V. M. (2007). Liderazgo y Motivacion en equipos de trabajo. Madrid: ESIC. 

Robbins, S., & Coulter, M. (2018). Administración (13. ed). México: Pearson. 

Román, M. C. (2009). Sobre la retroalimentación o el feedback en la educación superior on-

line. “Revista Virtual Universidad Católica del Norte”, 5. 

Torres, R. M. (1999). Aprender para el futuro: Nuevo marco de la tarea docente. Madrid: 

Fundacion Santillana. 

Whetten, A. D., & Kim, C. S. (2016). Desarrollo de habilidades directivas (9 ed.). México: 

Pearson. 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1195



 

 

 

 

Taller de Reflexión de la Mediación Escolar como 
Estrategia para Reducir la Violencia Escolar en una IES 

de Administración 

 

 

Felisa Yaerim López Botello1 

Araceli Romero Romero2 

 

 

 

 
1Universidad Autónoma del Estado de México, calabafugaz@hotmail.com 
2Universidad Autónoma del Estado de México, chelitos_2@hotmail.com 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1196



Resumen 

En las últimas décadas la ola de violencia que se ha suscitado dentro de los sistemas escolares 

ha ido de manera ascendente, muy escalofriante, apenas creíble. Aunque la violencia en las 

escuelas no es un tema nuevo, los recientes suicidios y asesinatos en las diferentes escuelas 

públicas y privadas de todo el mundo han llevado a autoridades, especialistas, padres de 

familia, etc., a analizar tan grande problema. La preocupación por frenar la violencia escolar 

y más aún solucionar dicho fenómeno, es uno de los temas más relevantes de la actualidad 

que lleva a reflexionar de manera relevante sobre el acoso escolar (bullying) que se da en las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes. Los actos de agresividad en las relaciones 

interpersonales entre iguales han desencadenado altos niveles de violencia obstruyendo la 

sana convivencia y el aprendizaje en los alumnos de todos los niveles, en especial en el de 

Educación Básica. El termino de violencia ha referido hacía varias acepciones, que es 

principalmente en la que ésta se manifiesta. La violencia escolar (acoso escolar) preocupa en 

la mayoría de las instituciones mundiales, las organizaciones internacionales y nacionales 

buscan desesperadamente una solución efectiva y afectiva para dicho problema. 

Palabras Clave: Violencia escolar, acoso escolar, mediación escolar 

 

Abstract  

In recent decades the wave of violence that has arisen within the school systems has gone up, 

very chilling, barely credible. Although violence in schools is not a new issue, recent suicides 

and murders in different public and private schools around the world have led authorities, 

specialists, parents, etc., to analyze such a big problem. The concern to stop school violence 

and to solve this phenomenon even more, is one of the most relevant issues of the day that 

leads to reflect in a relevant way on the bullying that occurs in interpersonal relationships 

between students. Acts of aggression in interpersonal relationships between equals have 

triggered high levels of violence obstructing healthy coexistence and learning in students of 

all levels, especially in Basic Education. The term violence has referred to several meanings, 

which is mainly where it manifests itself. School violence (bullying) worries most of the 

world institutions, international and national organizations desperately seek an effective and 

affective solution to this problem. 

Keywords: School violence, bullying, school mediation 
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Introducción  

Actualmente, las interacciones personales y la sana convivencia son factores muy 

importantes en el aprendizaje de los estudiantes y un objetivo curricular de los presentes 

planes y programas de estudio. Convivencia e interacciones que a menudo se ven amenazadas 

principalmente por conductas agresivas, negativas y antisociales de otro u otros estudiantes 

del mismo grupo. Estas conductas en lo general son asociadas a múltiples factores sociales, 

los más importantes: bajo nivel económico, problemas en la familia (padres violentos) y 

mucha permisividad por parte de los padres, es decir, limites no marcados en lo que el niño, 

adolescente o joven debe de hacer y lo que no.  

 

La buena convivencia y el máximo aprovechamiento y rendimiento escolar que alcanzan los 

estudiantes, dependen del esfuerzo, la dedicación al estudio, la buena disposición de trabajar 

en equipo, entre otros. 

 

Propiciar un clima de trabajo propicio para el aprendizaje, crear ambientes agradables, 

lúdicos e interesantes para todos los alumnos sin ignorar a nadie, son objetivos de toda 

pedagogía de la diferencia, educación reflexiva y constructivista, educación con una 

perspectiva intercultural. Frecuentemente, esos ambientes se ven condicionados por la forma 

de actuar de los diferentes actores educativos, temperamentos, conductas desagradables, 

agresivas, violentas, en donde hace falta estar más atentos y educar a los estudiantes para 

actuar de manera proactiva y con valores, debido a que estas actitudes deben ser bien 

manejadas por los alumnos para una buena convivencia escolar, pacífica y libre de violencia. 

 

Estos comportamientos agresivos y violentos dentro de las escuelas han dado pauta a iniciar 

estudios sistemáticos e investigaciones sobre el fenómeno, debido a la gran relevancia que 

ha tomado en las últimas décadas.  En casos recientes de maltrato entre estudiantes dentro de 

los sistemas escolares, se han presentado situaciones de rezago escolar, altos índices de 

deserción y en casos extremos suicidios, en las que el acoso escolar, es decir el maltrato entre 

iguales, es la parte central en el análisis de esta investigación. 
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De acuerdo a Salazar (2012), el fenómeno de la violencia y el papel que la escuela juega en 

el presente “En la actualidad, las reflexiones que refieren a la violencia dentro y fuera de la 

escuela, giran en torno a el papel de las instituciones educativas y las formas en que estas 

pueden contribuir a su solución”. En ese sentido, las intolerancias a las diferencias culturales 

en el otro se consideran como uno de los detonantes principales de violencia, ante esto, 

cualquier manifestación irrespetuosa en el plano de las ideas tiene consecuencias de 

discriminación y agresión (p. 31) 

 

Continuando con esta autora, menciona que en la actualidad se puede hablar de diferentes 

tipos de violencia, por ejemplo, del bullying, ciberbulling, narcoviolencia, autoflagelación, 

sexting, sextorsión, etc. Este trabajo de investigación trata de prevenir la violencia escolar en 

una IES, a través de la mediación docente, por ser la mediación de acuerdo con Vinyamata 

(2003), el arte de mediar, de interceder, de abogar en situaciones conflictivas, es tan antigua 

la mediación como la propia humanidad. También menciona que, en su versión moderna, la 

mediación como tal surge hace unos cincuenta años como un proceso de convergencia entre 

técnicas y oficios parecidos en el ámbito educativo, los primeros cursos sobre Resolución de 

Conflictos que introdujeron la mediación tuvieron lugar en Nueva York, en 1972, a través de 

<The Children’s Proyect for Friends>” [Proyecto de los Niños para los Amigos], Un 

Programa de la Sociedad Religiosa de los amigos, una religión para la Paz de origen cristiano. 

 

 

Desarrollo 

Las investigaciones que se han hecho sobre violencia escolar,  Monclús (2005),  con las 

naciones unidas, a través de sus agencias especializadas en educación, infancia-adolescencia, 

o salud,  es decir, UNESCO, UNICEF Y OMS, de manera reiterada, se han ocupado de llamar 

la atención, acerca de un tema de preocupación y de presencia ascendente como se identifica 

a la violencia escolar, y de la propuesta de respuestas a los conflictos que esta provoca 

(Muñoz, 2007). 

 

Al respecto, Monclús (2005) menciona respecto las anteriores citadas organizaciones 

internacionales que se ha hecho eco de que muchos países van expresando cada vez más su 
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preocupación por la violencia escolar, y buscan que sus escuelas sean seguras frente a robos, 

así como frente a la posible violencia de profesores y del personal, por lo cual para responder 

a todos estos retos, en los últimos años se han emprendido un número importante de 

programas y de proyectos pro-activos y preventivos sobre violencia escolar.  

 

“La palabra violencia proviene del latín vis: fuerza y latu: participio pasado del verbo ferus, 

llevar o transportar; significando llevará a la fuerza algo o alguien” dentro del diccionario 

enciclopédico se definen como: “acción injusta con que se ofende o perjudica a alguien. 

Furia, furor, ímpetu, rudeza, salvajismo. Consiste en la utilización de la fuerza y no basado 

en la ley o justicia”.  Otras concepciones que atañen al campo de la violencia son definidas 

así: Violentar “obligar o forzar a una persona en cualquier forma a hacer ciertas cosas que no 

hacen con gusto.”   (Moliner, 2000, pp.1134, 1534,1535; en Ibarra, 2014). 

 

Por lo que violento es el “que obra con ímpetu y fuerza. Aplicase al genio arrebatado e 

impetuoso que se deja llevar fácilmente de la ira. Que se ejecuta contra el modo regular o 

fuerza de la razón y la justicia.” (Marín, 1982, 1637; en Ibarra, 2014).  

 

Menciona Salazar (2012) acerca de las diferentes situaciones de agresión y violencia: 

Los diversos tipos de agresiones y violencias en la escuela se manifiestan de distintas formas, 

amplias y complejas, y tienen que ver con situaciones que involucran infinidad de variables 

que de manera explícita e implícita se manifiestan en los estudiantes agresores y agredidos.  

 

Es decir, tan diversas son las prácticas de intolerancia cultural que se generan al interior de 

la escuela como variados son los factores que giran en su entorno y su relación con los 

estudiantes y los grupos sociales a los que estos pertenecen, dejando al descubierto que la 

realidad que se vive dentro de la escuela no es una realidad pacifica en su totalidad (Salazar, 

2012, p. 31). 

 

De acuerdo al Programa Nacional Escuela Segura, en la publicación Violencia Familiar y 

adicciones (2007) se menciona que la agresividad en el hombre parece connatural a su 

existencia ya sea para satisfacer necesidades vitales como el comer o instintos naturales en 
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la reproducción; se agregan otras menos vitales conducentes a expresiones de violencia de 

muy variada índole, desde los genocidios y las guerras hasta formas más sutiles como las 

antipatías o extremos de autoagresión. 

 

La violencia, en todas sus vertientes y todos sus matices, ocurre todos los días y en todos los 

ámbitos, y en todos los lugares del mundo. La violencia ha existido siempre, pero una de sus 

máximas implicaciones y de gravedad, es que los seres humanos se han acostumbrado tanto 

a ella que ya es algo normal, como una parte natural de la vida, ya sea en casa o fuera de ella, 

como es el caso de la escuela. 

 

Retomando también a Furlan (2012) menciona que el concepto de violencia ha cambiado en 

los últimos años de manera radical, en los años setentas y ochentas se conocía tan solo como 

una disciplina muy “rigorista o difícil”, “tradicionalista”, “alumnos mal portados”, “orden”, 

“castigos”, … el concepto después de las anteriores acepciones dio un cambio brusco por el 

de violencia escolar. 

 

En los años sesenta, cuando se hablaba de la violencia de la escuela se pensaba, sobre todo, 

en la violencia disciplinaria, en la escuela “cuartel”, en los internados autoritarios, en los 

castigos y en los uniformes […], por los años ochenta no se hablaba de violencia escolar, se 

hablaba de alumnos “difíciles”, de problemas sociales, de desinterés escolar (Furlan, 2012, 

p. 53). 

 

Continuando con las aportaciones de Benítez (2012), menciona que el aumento en el número 

de humanos redujo los espacios y los tiempos de encuentro, provocando mayor frecuencia 

de conflictos y su solución, por lo general de forma violenta, culminó con el dominio y 

subordinación de un grupo a otro. Se ha asignado una connotación violenta a la presencia y 

solución de los conflictos. No obstante, en el análisis y solución de los conflictos, hoy pueden 

ser identificados dos momentos fundamentales: la prevención y la solución (pp. 60-61). 

 

Una vez analizado la terminología de violencia escolar, se analizó el termino mediación, por 

ser la estrategia para reducir la violencia escolar, de acuerdo con Rozenblum (2007), la 
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mediación hoy en la actualidad es muy útil para abordar diferentes problemas, tanto 

educativos como en otros ámbitos. La autora menciona que la mediación implica la 

incorporación de habilidades de comunicación, de interrelación y de negociación, agrega que 

la escuela y las comunidades son los lugares más apropiados para incorporarlas, de ahí la 

importancia de aplicar esta estrategia en la IES de administración, que fue objeto de estudio. 

 

De acuerdo con Rozenblum (2007), que la mediación promueve la asunción de 

responsabilidades, evitando hablar de culpas, y ayuda a comprender que participar en un 

conflicto es significado de involucrarse en una mayor o menor proporción en la formación 

del mismo. En otras palabras, de la autora, entiende que la mediación, no está cumplimentada, 

hasta que los chicos, jóvenes o adultos que participaron en el proceso hayan reflexionado o 

incorporado nuevas respuestas posibles ante una situación que genera un conflicto muy igual 

al que pueda producirse en un futuro.  

 

Menciona también Rozenblum, el proceso de mediación se divide en diversas etapas, para su 

mejor comprensión: contratación, explicación del proceso, ventilación de emociones, 

búsqueda de información, identificación de interacciones y construcción de un contexto 

cooperativo, trabajo con caucus, retorno a la entrevista conjunta, y acuerdo mediado. 

 

Johan Galtung, asigna al mediador como un trabajador del conflicto, también lo llama 

trabajador de la paz. El mediador menciona Galtung, busca generar un dialogo entre las partes 

que están en conflicto que esté basado en el criterio de legitimidad, es decir, en la idea de que 

somos parte del género humano, con el que nos hermanamos en sufrimiento. Desde ese lugar, 

agrega Galtung, existe responsabilidad en reducir la violencia y la destrucción. (Rozenblum, 

2007). 

 

De acuerdo con Galtung, la mediación aporta al conflicto conocimientos generales, 

habilidades, empatía, sin violencia, con creatividad, compasión y perseverancia, hasta 

encontrar la solución. Es imprescindible que el mediador, tenga un verdadero interés, deseos 

de aprender acerca de las partes al dialogar con ellas, intercambiando conocimientos 

generales y conocimientos locales. (Rozenblum, 2007). 
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Para Galtung, el mundo necesita de grandes cantidades de trabajadores del conflicto 

(mediadores) que sean modestos, competentes y buenos transformadores de conflictos, (de 

ahí la importancia de su método “trascendente”) que puedan trascenderlos con creatividad y 

respeto por los derechos humanos y basándose en los criterios de legitimidad. 

Regresando al autor Vinyamata (2003), menciona que la mediación sirve para ayudar a 

resolver los conflictos, contribuye a prestar ayuda en la prevención de situaciones conflictivas 

o, simplemente, para mejorar la comunicación humana y, por tanto, la calidad de vida que 

ello representa. Sin embargo, este autor agrega que, no todos los conflictos son mediables, y 

que podemos descubrir la utilidad de la mediación a través de su propia significación, sus 

límites y sus ventajas. 

Vinyamata (2003), resalta cinco tendencias básicas en su utilidad, de las cuales, la que 

compete al ámbito educativo, es aquella en que: “La mediación es un proceso transformativo 

de las personas, como forma de superar sus actitudes y comportamientos violentos” (p.71). 

Este autor agrega, que en las escuelas de Estados Unidos y Canadá se enseña los 

procedimientos mediadores para que cualquier persona pueda hacer uso de ellos cuando se 

encuentre inmiscuido en un conflicto sin necesidad de recabar la asistencia de un mediador 

profesional. 

 

Por lo que contribuir a modificar la percepción de nosotros mismos, de nuestro entorno, 

puede significar a empezar a cambiar el curso de los acontecimientos violentos entre los 

estudiantes a través de la mediación docente. 

 

Problematización 

El Modelo de Atención a la Violencia en el Estado de México (MAAVEM), que realizaron 

las maestras Curiel y Anaya (2012), a través de una investigación documental mencionan 

que, de acuerdo a un informe sobre violencia de género en la educación en México realizado 

por la SEP y la UNICEF (2010) reveló que el 90% de los estudiantes han sufrido alguna 

agresión por parte de sus compañeros.  Agregan que de acuerdo con el informe los principales 

tipos de maltrato son: 41% maltrato verbal, 23% maltrato físico, 13% maltrato psicológico, 

11% robo y daños a sus pertenencias. Cifras que justifican esta investigación. 
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Así mismo mencionan que el lugar donde sufren maltrato los estudiantes es el: 39% salón de 

clases, 33% recreo, 7% baños. De ahí la necesidad de seguir implementado proyectos y 

programas que minimicen y prevengan este tipo de violencia (directa) principalmente. 

 

Diseño Metodológico 

Para esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo, debido a que el objetivo de esta 

investigación permitió una interpretación del autor sobre los datos recolectados durante la 

misma. 

 

Según Sampieri (2006), la investigación cualitativa da profundidad a los datos recopilados, 

la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los 

detalles y las experiencias únicas. De acuerdo con este autor, este enfoque también aporta un 

punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como de su flexibilidad 

(Sampieri, 2006. p. 18). 

 

Se basó en la investigación de tipo cualitativo, para obtener un dato no estadístico de los 

estudiantes señalados en la muestra con respecto a reflexionar la mediación escolar puede ser 

estrategia para reducir la violencia escolar en una IES. 

 

¿Qué se diagnosticó? La Mediación Escolar como Estrategia para Reducir la Violencia 

Escolar en una IES de administración. 

¿A quién? La muestra fue al azar intencionada, por lo que se seleccionaron a 60 estudiantes 

de primero, tercero y quinto semestre de la licenciatura de Administración de una IES pública 

de Administración del Valle de Toluca.  

 

¿Cómo diagnosticó?  

Para presentar las técnicas se siguen las opciones mencionadas: 

A. Técnicas basadas en la observación. 

B. Técnicas basadas en la conversación.  

C. Análisis de documentos (Latorre, 2003. p.56). 
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Haciendo uso del instrumento de la entrevista informal, cuestionario y diario de observación 

durante el semestre 2018 A. 

 

¿Para qué se diagnosticó?  para reflexionar sobre la mediación escolar como estrategia para 

reducir la violencia escolar en una IES. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

De acuerdo al diagnóstico analizando los datos que arrojaron el cuestionario en “Situaciones 

presenciadas” muestran que el 19% y el 15% de los estudiantes, han visto que compañeros 

de la clase han estropeado los trabajos, burlarse, han empujado o molestado, mientras que un 

13%, 12% y 10%, han visto a compañeros quitarles o esconderle las cosas, molestarlos o no 

dejarlos hacer el trabajo en equipo e insultar en clase y pasillos. Por último, solo un 6% ha 

visto a un compañero insultar en la cafetería. 

 

Del instrumento de la entrevista sobresale que sigue habiendo violencia por parte de 

estudiantes a estudiantes, estudiantes a estudiantes y en pocas ocasiones de maestros a 

estudiantes. 

 

Respecto a los maestros, se llegó a la conclusión que se mantienen las mismas características 

de una formación basada en el control, en la disciplina autoritaria, se deja entrever una 

relación de fuerza y dominación que los docentes ejercen en su labor educativa.  

 

A través del diario de observación se identificaron víctimas, estudiantes que han sufrido actos 

violentos por sus compañeros repetidamente. Algunas se identifican como victimas pasivas 

y otras como victimas agresivas.  

 

En lo que respecta a las victimas pasivas existió rezago educativo, poca autoestima y 

absentismo. También poca disposición hacia el aprendizaje y distracción, lo que muestra 
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algunas características de las victimas pasivas. Se caracterizan por ser tímidos y no participar 

en clase. 

 

Dentro de las victimas agresivas, las cuales reaccionaron de la misma manera en que recibe 

las molestias o agresiones de los compañeros acosadores. 

En el diario de observación, también se registraron las actitudes conflictivas y violentas por 

parte de los estudiantes en el aula como en áreas verdes, pasillos y cafetería. Se enumeran las 

siguientes: 

1) Pleitos y gritos con palabras violentas, insultos. 

2) Acoso entre compañeros y compañeras, más tendientes hacia las compañeras. 

3) Robos y extravíos de pertenencias y útiles escolares de algunos compañeros/as. 

4) Burlas  

5) Intimidaciones 

6) abuso de poder 

 

 

Preguntas de investigación 

 

General. ¿Cómo la mediación escolar puede ser estrategia para reducir la violencia escolar 

en una IES de administración? 

 

Objetivo de la investigación 

 

General.  Reflexionar la mediación escolar puede ser estrategia para reducir la violencia 

escolar en una IES de administración. 

 

Justificación 

La interacción personal es amenazada por sujetos que tienen conductas agresivas, que acosan 

de manera constante a sus compañeros o compañeras y que en muchas de las ocasiones 

desencadenan en violencia. Se proyecta de formas diferentes dañando o hiriendo al “otro”, 
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de ahí la relevancia de implementar o fortalecer una estrategia de mediación y 

concientización de los conflictos e innovar prácticas incluyentes, atender a la diversidad. 

 

Se debe optar cada vez más por prácticas que incluyan una serie de actividades de dialogo y 

comunicación afectiva y efectiva, que favorezcan las relaciones interpersonales e 

intrapersonales, con las cuales se pueda disminuir e incluso prevenir actos violentos y 

agresivos, asimismo se pueda establecer una convivencia sana, pacífica y libre de violencia 

en las escuelas. De acuerdo a lo anterior establece García (2015) al respecto “es necesario 

educar en un marco que genere las condiciones adecuadas de normas y convivencia, además 

de que al educar a los alumnos se logrará tener una mayor relevancia en los futuros 

ciudadanos del país, pues se estará viviendo en un marco de inclusión y de paz” (García, 

2015, p.13). 

 

Propuesta 

A través de diagnosticar la mediación escolar como estrategia para reducir la violencia 

escolar en una IES de administración. 

 

Una de las etapas sobresalientes en el proceso de mediación, es la del trabajo con caucus, “El 

caucus es una reunión privada realizada por el mediador con cada parte separadamente y, 

junto con las reuniones conjuntas, forman el proceso de mediación” (Rozenblum, 2007, 

p.33). En este sentido la obligación de mencionar la utilidad de dicha técnica reconciliadora 

lleva a proponer que es el Caucus la estrategia fundamental de la mediación, para reducir la 

violencia escolar en una IES de administración. 

 

Para llevar a cabo la estrategia llamada Caucus de acuerdo Rozenblum (2007) y pueda ayudar 

a reducir la violencia escolar se realizarían las siguientes actividades con apoyo del área de 

tutoría de la IES y con apoyo del área especializada de psicología si se requiriera 

canalizaciones o pláticas: 

• Una entrevista en privado con cada una de las partes. 

• Se analiza en primer lugar las necesidades que están detrás de las partes que lo piden 

o que están en conflicto. 
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• Se ayuda en primera instancia a tomar decisiones a quien tiene dificultades. 

• Se habla de temas difíciles de encarar en una entrevista conjunta. 

• Se tranquiliza a las partes que presentaron dificultades. 

• Se reflexiona e incorpora el principio de realidad. 

• Se supera situaciones difíciles o negativas entre el mediador y cada una de las partes. 

• Limita y/ o controla a una persona o situación difícil. (Rozenblum, 2007, p 34). 

 

Otra de técnica propuesta a utilizar  en la estrategia de mediación, es la comunicación 

efectiva, Rozenblum (2007)  indica que para lograr una comunicación efectiva, es menester 

utilizar la escucha activa, esta consiste en escuchar  de modo interesado y empático, haciendo 

contacto visual con las personas con las cuales  se tiene comunicación, además, es importante 

que exista congruencia en el mensaje  y respuestas empáticas  que muestren que se capta  el 

sentimiento de la otra persona  “ No obstante, los esfuerzos  por el logro de una comunicación 

efectiva  deben ser realizados  a sabiendas de que una buena comunicación  es difícil para 

todos y especialmente, claro, para quienes tienen dificultades para  oír-escuchar” 

(Rozenblum,2007,  p.79). 

 

La importancia de implementar una técnica de comunicación efectiva, alude en mostrar a los 

alumnos  a  enseñarse a escuchar  a los demás, debido a que uno de los conflictos identificados 

en el grupo es que precisamente todos hablan al mismo tiempo, se gritan, se insultan, se 

culpan  y  no respetan sus turnos para hablar, esto provoca  un conflicto ascendente, un mini 

caos,  ya que es difícil solucionar el problema cuando todos hablan  y gritan al mismo, 

haciendo que el conflicto no se solucione, se agrave  y además involucre  a más individuos, 

como es el caso de  otros compañeros que presenciaron el incidente  o  hasta el mismo 

profesor.  

 

Por lo que propone tomando como referencia a Rozenblum (2007), las siguientes técnicas de 

comunicación efectivas: 

• Ejercitar la habilidad de escucha. 

• La empatía. 

• Habilidad de rotular sentimientos (propios y ajenos). 
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• Habilidad de escucha y comprensión no verbal. 

• Habilidad de ampliar la comprensión de la situación. 

• Habilidad para promover el dialogo. 

• Habilidad para mejorar la comunicación en el trabajo grupal (Rozenblum, 2007, pp. 

87-99). 

 

 

Conclusiones. 

La violencia que se vive dentro de las escuelas impide el desarrollo armónico de convivencia 

y académico del individuo. Repercute de manera negativa en la vida, tanto como del que es 

identificado como víctima, como del mismo agresor que inicia los actos agresivos en sus 

iguales. Se pudo observar por ejemplo en el impacto que ha ocasionado en los diferentes 

contextos a nivel internacional, nacional y local, es un problema creciente que necesita la 

atención de todos los actores educativos. 

La violencia escolar, es un problema de mucha importancia en las escuelas y afecta de manera 

directa en el aprendizaje, la autoestima y la convivencia de muchos estudiantes, por lo que 

se requiere de un análisis más profundo de las situaciones de violencia dentro de las 

instituciones que impacta en la vida de los alumnos.  

Para resolver muchos de estos problemas o por lo menos disminuirlos, es necesario llenar 

por completo los vacíos de información en los alumnos y docentes sobre los problemas que 

se generan por la violencia y el maltrato a otros, instruirlos para ser mediadores pacíficos. 

Educar, preparar e informar a los alumnos sobre las consecuencias de esta violencia, para 

que puedan hacerle frente y desarrollar una autoestima positiva. Informar a los padres de 

familia y a todos los actores educativos que de alguna manera participan en la comunidad 

educativa. 

Será necesario continuar paulatinamente con tendencias humanistas, concientizar al 

educando, reflexionar sobre la práctica y propiciar que el alumno reflexione sobre sus propios 

actos y el de los demás, ser empático con los más débiles y necesitados, practicar en nuestra 

pequeña realidad y contexto actividades de inclusión, no de exclusión ni de selección, 

transitar hacia una interculturalidad. 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1209



Quizás erradicar la violencia escolar y otros tipos de violencia, sea el objetivo principal de 

todas las naciones, y de todo docente, quizás sea difícil pero no imposible, se debe de sumar 

a todo objetivo curricular.   

 

El reconocimiento de dicho fenómeno y su impacto en la materia social y educativa, puede 

ser alguna alternativa para hacerle frente, o que coadyuve a solucionar los conflictos que se 

presentan de la mejor manera posible, en la escuela y en la sociedad en general. De ahí la 

importancia de educar sobre la concientización de este fenómeno de la violencia escolar a 

maestros, estudiantes y los demás actores educativos.  

 

La violencia escolar no debe ocupar más un lugar dentro de las instituciones educativas ya 

que debido a esto índices de agresiones catastróficas han horrorizado a la sociedad en general, 

principalmente a los sujetos que la padecen o la han vivido. Será necesario continuar 

paulatinamente con tendencias humanistas, concientizar al educando, reflexionar sobre la 

práctica y enseñar a reflexionar, ser empático con los más débiles y necesitados, practicar en 

la pequeña realidad y contexto actividades de inclusión, no de exclusión ni de selección, 

transitar hacia una interculturalidad y que mejor a través de la mediación escolar. 

 

Referencias. 

x Benítez, H.A. (2012). La Solución no Violenta de Conflictos. En J.G. Hernández 

(2012). Educar para la Convivencia en la no violencia (pp. 56-79). Toluca de Lerdo, 

Estado de México. Dirección de Educación Superior de SEIEM. 

x Furlan, Alfredo (2015) Problemas de indisciplina y violencia en las escuelas. Revista 

Mexicana de Investigación Educativa, No. 26, volumen X. Recuperado en: 

http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?. (19 de abril de 2019) 

x Furlan, Alfredo (2012). Reflexiones sobre la violencia en las escuelas. Editorial Siglo 

Veintiuno, México. Primera Edición. 

x García, M. (2015). México ocupa el primer lugar a nivel internacional en el Bullying. 

Excelsior.com.mx. Revista de internet. Recuperado en: 

http://www.imagen.com.mx/mexico-ocupa-el-primer-lugar-internacional-en-

bullying. (27 de abril de 2019) 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1210

http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php


x González, A. H. (2014). Tiene muerte cerebral adolescente víctima de bullying. 

Excelsior.com.mx. Recuperado en 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/19/960128. (03 de abril de 2019) 

x Ibarra, E (2014). La amenaza de la violencia skin. Temas para el debate.- n. 14 (2005). 

x Latorre, A. (2003). La Investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 

Serie Investigación educativa. Editorial Graó, de IRIF, S.L. Barcelona, España. 

x Lewis, Laura (2014) 1 de cada 3 niños en el mundo sufre de acoso escolar. Periódico 

electrónico Universia.net. 08 de septiembre de 2014. Recuperado en: 

http://noticias.universia.es/actualidad/noticia/2014/09/08/1111051/1-cada-3-ninos-

mundo-sufre-acoso-escolar.html. (03 de abril de 2019) 

x Macías, A. (2013) México ocupa primer lugar en violencia escolar en América Latina, 

según la OCDE. Odiseo, revista electrónica de pedagogía. Febrero 15 de 2013. 

Recuperado en http://odiseo.com.mx/marcatexto/2013/02/ 

x Muñoz, G. (2007). Violencia escolar en México y otros países: comparaciones a partir 

de los resultados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Revista 

mexicana de investigación educativa. REMIE vol. 13 no. 39 México oct./dic. 2008. 

Recuperado en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S14056666200800040

0008 (19 de abril de 2019) 

x Monclús, a., y Saban, C. (2005), La violencia escolar: actuaciones y propuestas a 

nivel internacional. 

x R. Hernández Sampieri, C. Fernández-. Collado y P. Baptista Lucio (2006), 

Metodología de la investigación, McGraw-Hill. México. 4ª Edición. ISBN: 970-10-

5753-8 

x Rozenblum, S. (2007) Mediación. Convivencia y resolución de conflictos en la 

comunidad. Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. C/ Francesc Tárrega, 32-34. 08027 

Barcelona. 

x Salazar M.I. (2012). Nuevas Manifestaciones de Violencia. En J.G. Hernández 

(2012). Educar para la Convivencia en la no violencia (pp. 28-55). Toluca de Lerdo, 

Estado de México. Dirección de Educación Superior de SEIEM. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1211

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/19/960128
http://noticias.universia.es/actualidad/noticia/2014/09/08/1111051/1-cada-3-ninos-mundo-sufre-acoso-escolar.html
http://noticias.universia.es/actualidad/noticia/2014/09/08/1111051/1-cada-3-ninos-mundo-sufre-acoso-escolar.html
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140566662008000400008
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140566662008000400008


x SEIEM (2012). Educar para la convivencia en la no violencia. Isabel Elizalde 

Monzón, Equidad y Género México. Irma Isabel Salazar Masteche, Nuevas 

manifestaciones de la violencia. Araceli Benítez Hernández, La solución no violenta 

de conflictos. Lizbeth Alvarado flores, El enfoque de cultura de paz. Ma. de Jesús 

Palcastre Ledezma, Trabajo colaborativo.  Gobierno del Estado de México. 

x Vinyamata, E. (2003) Aprender mediación. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Mariano 

Cubí, 92-08021 Barcelona. 

x Violencia familiar y adicciones (2007). Programa Nacional de Escuela Segura. 

Centros de Integración Juvenil, A.C., Tlaxcala 208, Col. Hipódromo Condesa 06100, 

México, D.F.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1212



 

 

 

 

Estudio sobre la Motivación de los Docentes en el Nivel 
Medio Superior 

 

 

Marisol Palmerín Cerna1 

Leticia Sesento García2 

Delia Lilia Velazco Capistrán3 

 

 

 
1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, solpalmerin2020@gmail.com 

2Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, leticiasesentogarcia@yahoo.com.mx 
3Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dlilivelazco@hotmail.com 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1213



Resumen 

La innovación constituye parte de la Educación y es, a su vez, la principal fuente de energía 

de quienes se dedican a la tarea de educar. Por ello, se hace necesario revisar la tarea del 

docente, abordando un cambio de paradigma en la educación, buscando la manera de 

adaptarla a las demandas del contexto, y en base al principio de una educación integral. 

Por lo anterior se realizó una investigación diagnóstica en el nivel medio superior cuyo 

objetivo es valorar los factores más importantes que inciden en la vida académica del docente, 

en base a las necesidades de la pirámide de Maslow. La cual se ubica en el enfoque 

cuantitativo y en el paradigma empírico analítico, y el tipo de investigación es exploratoria-

descriptiva. El muestreo se determina no probabilístico por conveniencia, y se aplicó un 

cuestionario a 49 docentes, los cuales fueron 40 mujeres y 9 hombres. Finalmente algunos 

de los resultados fueron: un nivel muy alto en necesidades de autorrealización y en 

necesidades de autoestima lo cual significa que posee una fortaleza que deberá ser 

aprovechada. Un nivel medio en necesidades sociales o de pertenencia pero, con un área 

fuerte, aunque susceptible de ser mejorada, y un nivel bajo en necesidades de protección y 

seguridad, lo cual se posee un área de oportunidad para desarrollar. Es necesario comprender 

primero la motivación del docente, para poder aprovecharla  hacia el rendimiento y 

aprovechamiento escolar de los estudiantes. Es importante considerar que la escuela educa 

para la vida, y en la sociedad. 

Palabras Clave: motivación, pirámide de Maslow, educación, docentes 

 

Abstract 

Innovation is parte of Education and  the main source of energy for those who are dedicated 

to the task of educating. Therefore, it is necessary  to review the teacher’s ask, abording a 

change in the education paradigm, looking for ways to adapt to the demands of the context, 

and based on the principle of comprehensive education. Therefore a diagnostic investigation 

in the high school was carried out whose objective is to evaluate the elements that affect the 

academic life of the teacher, based on the Maslow pyramid. Which is located in the 

quantitative approach and in the analytical empirical paradigm, and the type of research is 

exploratory-descriptive. Sampling is determined non-probabilistic for convenience and a 

questionary was applied to 49 teachers. They were 40 women y 9 men. Finally, some of the 
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results were: a very high level in self realisation and self esteem needs, which means that it 

has a strength that should be exploited. In addition, a medium level in social needs, but but 

with a strong area, although susceptible to improvement, and a low level of of protection and 

security needs, which is an area of opportunity to develop. It is necessary to understand the 

teacher’s motivation, in order to take advantage of it towards school perfomance and 

achievement. Also, it is important to considerar that school educates for life and in society. 

Keywords: Maslow's pyramid, education, teachers 

 

Introducción 

La educación tiene la capacidad de transformar a los seres humanos en forma difícil de 

imaginar desde una perspectiva histórica. En los inicios de nuestra civilización, la educación 

era concebida como una actividad privativa de individuos denominados “libres” y de grupos 

específicos. El conocimiento era, por lo general, más bien ocultado que manifestado. En un 

mundo donde existían libres y esclavos, sólo algunos pocos libres recibían ese beneficio. La 

educación se viene a hacer masiva solamente después de la revolución industrial y, más bien, 

por motivos políticos y económicos relacionados con la competencia productiva de empresas 

y naciones por motivos humanitarios. Solamente ahora, se viene a tomar conciencia de que 

la educación ha llegado a ser un poderoso instrumento de transformación de nuestra 

civilización. 

La educación, sin embargo, ha mantenido una cierta huella del pasado, porque ha marcado 

diferencias y se ha convertido, no pocas veces, en una suerte de instrumento al servicio del 

poder político y económico. Ha surgido así, una suerte de doble estándar educacional que 

discrimina aún entre individuos que reciben una educación de alta calidad y una masa que 

recibe una educación de baja calidad. La equidad en educación es una meta que tiende a 

mantenerse relativamente distante; sobre todo, cuando las diferencias individuales, sociales, 

económicas y políticas generan currículos diferenciados, en los diferentes niveles en la 

educación. 

Con todos los problemas y debilidades propias de las personas que manifiestan intereses más 

bien egoístas, no pocas veces, nacionalistas, la educación tiende a imponerse cada vez con 

más fuerza como un instrumento de poder autónomo teniendo su base en el conocimiento 

mismo que se crea y se desarrolla por su intermedio. (Huaquín, 2010) 
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Además, la educación integral debe formar los factores afectivo-emotivos y somáticos-

físicos, de tal manera que toda la personalidad del individuo pasa a ser objeto de formación. 

Esto es lo que se entiende por formación integral y que corresponde, a la educabilidad del 

estudiante. La educación integral, por su parte, se refiere a la educabilidad docente y debería 

desarrollarse a través de contenidos programáticos y por medio de objetivos que atraviesan 

todo el currículum de la manera como ya lo están haciendo algunas reformas educacionales 

contemporáneas. 

Por ello se hace necesario revisar continuamente la tarea del docente, abordando un cambio 

de paradigma en la educación, buscando la manera de adaptarla a las demandas del contexto, 

y en base al principio de una educación integral. 

El reto es formar estudiantes, que además de excelentes conocimientos, tengan las 

habilidades emocionales y de trabajo en equipo, que sepan comunicarse y que desarrollen un 

pensamiento crítico y creativo. 

Uno de los aspectos importantes a contemplar es la motivación en el aula de clase, ya que 

existen estudiantes con ciertas capacidades o habilidades que no tienen un alto rendimiento 

y aprovechamiento escolar. Y otros estudiantes que no tienen las competencias que establece 

el perfil de ingreso y de egreso, más sin embargo, destacan, se desenvuelven mejor y logran 

los objetivos académicos establecidos. 

La respuesta a lo anterior es la Motivación, en este trabajo se abordará información en 

relación al proceso de la motivación, las diferentes teorías y un estudio de investigación 

diagnóstica, el cual resulta significativo para comprender cómo los docentes son motivados 

por diferentes necesidades de acuerdo a la pirámide de Maslow y, al conocerlas, motivan 

mejor a los estudiantes.  

 

Marco teórico 

El hombre siempre se ha interrogado sobre los motivos que guían su acción. Los filósofos de 

la Antigüedad encontraron diversas respuestas: 

a) Demócrito enseñó que la humanidad perseguía la felicidad, entendiendo como tal un. 

Estado de reflexión y de razonamiento. La felicidad, para él, es un estado interno del 

hombre; no debe basarse en cosas materiales, externas al hombre, ya que éstas son caducas 

y van y vienen; en cambio, la felicidad interior nadie puede quitársela. 
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b) Épicuro, por otra parte, pensó que el hombre persigue el placer; sin embargo, decía 

que se deben buscar los placeres mentales más que los físicos. 

c) Muchos siglos después, Spinoza llegó a la conclusión de que la conservación de la 

propia vida es el motor principal que mueve al hombre. Ya se encuentra aquí una estrecha 

relación con los instintos, aunque Spinoza aclaró que el esfuerzo debía ser racional. 

d) Para Nietzsche, es el deseo de poder, la causa principal de la acción humana. 

e) Para otros filósofos, el amor constituye el motor que mueve a los hombres. 

Durante muchos siglos surgieron diversas escuelas filosóficas que ofrecieron diversas 

explicaciones para tratar de entender la conducta humana; sin embargo, no pasaron del 

terreno meramente especulativo. (Arias y Heredia, 2010) 

Se hace necesario dar un concepto de motivación; y en su acepción más sencilla, motivar 

significa: “mover, conducir, impulsar a la acción”. (Münch, 2013). La motivación es la  labor 

más importante de la dirección, a la vez que la más compleja, pues a través de ella se logra 

la ejecución del trabajo tendiente a los objetivos, de acuerdo con los estándares o patrones 

esperados. 

 

Motivación hacia el trabajo. 

Es común escuchar en las organizaciones la sentencia: “Hay que motivar a nuestro personal 

para que trabaje más”. Frecuentemente a este mandato se le da un cariz manipulatorio, como 

si fueran marionetas a quienes hay que “motivar”. Generalmente se emplea el término como 

sinónimo de inducción o excitación. Para hacer las cosas más difíciles, se destaca la 

“motivación hacia el trabajo”; pero en esta frase se habla de dirección, como si el trabajo 

fuera el factor hacer el cual tendiese la conducta y como si la labor fuese capaz de incitar, 

mantener y dirigir la conducta. En otras palabras, se trata de convertir al trabajo en un fin; 

sin embargo, resulta evidente que para la mayoría de las personas no es sino un medio para 

lograr otras cosas. Sin negar que en algunas circunstancias el trabajo en sí mismo puede ser 

gratificante, no podemos pensar que todo el mundo va a considerarlo un fin en sí mismo; por 

el contrario, debemos conocer cuáles son los objetivos de las personas, que pueden ser 

logrados por vía de un medio: el trabajo. (Toro y Cabrera, 1985) 

Por otro lado, la motivación en la escuela es la voluntad que tienen los estudiantes de hacer 

un gran esfuerzo encaminada alcanzar los propósitos de la escuela, condicionando dicha 
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voluntad a la posibilidad de satisfacer alguna necesidad particular, y la motivación busca 

explicar el comportamiento de las personas.  

Gran cantidad de teóricos consideran que el principal problema en las organizaciones o 

instituciones educativas es la falta de una dirección motivadora hacia su personal; por ello se 

manifiesta es los índices de ausentismo, ineficiencia, conflictos, baja moral y productividad, 

entre otros aspectos. (Barajas, 2002) 

 

Fundamentos de la motivación. 

Han evolucionado cuatro diferentes perspectivas acerca de la motivación: el enfoque 

tradicional, el enfoque de las relacionen: el enfoque tradicional, el enfoque de las relaciones 

humanas, el enfoque de recursos humanos y el enfoque contemporáneo. 

 

Enfoque tradicional. 

El estudio de la motivación del capital humano comenzó con el trabajo de Frederick W. 

Taylor acerca de la administración científica, y lo anterior es resultado del análisis 

sistemático del trabajo de una persona con el propósito de aumentar la eficiencia y se 

proporcionan recompensas económicas para los trabajadores con alto desempeño. El énfasis 

en la remuneración evolucionó hacia la noción del hombre económico. Este enfoque llevó al 

desarrollo de sistemas de pago de incentivos, en los que las personas recibían su 

remuneración estrictamente con base en la cantidad y la calidad de sus resultados de trabajo. 

 

Enfoque de las relaciones humanas. 

El hombre económico fue reemplazado de forma gradual por un trabajador más sociable en 

la mente de los administradores. Se empezó con los estudios de Hawthorne en una planta de 

Western Electric, en donde las recompensas económicas, como los grupos de trabajo 

congeniales que satisfacían las necesidades sociales, parecían más importantes que el dinero 

como un motivador del comportamiento en el trabajo. Por primera vez, los trabajadores 

fueron estudiados como personas y surgió el concepto de hombre social. 
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Enfoque contemporánea. 

El enfoque contemporáneo para la motivación de los empleados está dominado por tres tipos 

de teorías. Las primeras son las teorías de contenido, que enfatizan el análisis de las 

necesidades humanas subyacentes. Las teorías de contenido proporcionan una perspectiva de 

las necesidades de las personas en las organizaciones y ayudan a los directivos a entender 

cómo se pueden satisfacer las necesidades en el lugar de trabajo. Las teorías de proceso se 

relacionan con los procesos de pensamiento que influyen en el comportamiento. Se enfocan 

en cómo las personas buscan recompensas en las circunstancias de trabajo. Las teorías de 

reforzamiento se enfocan en el aprendizaje de los trabajadores de las conductas de trabajo 

deseadas. (Daft y Marcic, 2011). 

Por otro lado, la teoría de campo de Lewin, se refiere a la conducta social y el importante 

papel que cumple la motivación. Para explicar la motivación del comportamiento, postuló la 

teoría de campo, basada en dos supuestos fundamentales: 

1. El comportamiento humano se deriva de la totalidad de hechos coexistentes. 

2. Estos hechos coexistentes tienen la característica de un campo dinámico en el que 

cada parte depende de su interrelación con las demás. 

El comportamiento humano no depende del pasado ni del futuro, sino del campo dinámico 

actual, que es el espacio de vida que contiene a la persona y su ambiente psicológico.  

Según Lewin, toda necesidad crea un estado de tensión en la persona, una predisposición a 

la acción. Cuando se encuentre un objeto accesible, éste adquiere un valor positivo y se activa 

un vector que dirige el movimiento hacia el objeto. Cuando la tensión es excesiva, puede 

entorpecer la percepción del ambiente y desorientar el comportamiento de la persona; si lo 

que se presenta es una barrera, nace la frustración por no poder alcanzar el objetivo, aumenta 

la tensión y se desorienta aún más el comportamiento. Lewin fue el principal inspirador de 

las teorías de las Relaciones Humanas. (Chiavenato, 2016) 

 

En la teoría de contenido se encuentra  la pirámide de Maslow 

En la teoría motivacional Maslow, sugiere que las personas serían poseedoras de una 

tendencia intrínseca al crecimiento o autoperfección, una tendencia positiva al crecimiento, 

que incluye tanto los motivos de carencia o déficit como los motivos de crecimiento o 

desarrollo.  
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A continuación se analizará la teoría de la jerarquía de las necesidades, en la cual las 

necesidades se encuentran organizadas estructuralmente con distintos grados de poder, de 

acuerdo a una determinación biológica dada por nuestra constitución genética como 

organismo de la especia humana. 

 

Necesidades fisiológicas  

La primera prioridad, en cuanto a la satisfacción de las necesidades, está dada por las 

necesidades fisiológicas, como lo son la de alimentarse y de mantener la temperatura corporal 

apropiada. Cuando estas necesidades no son satisfechas por un tiempo largo, la satisfacción 

de las otras necesidades pierde su importancia, por lo que éstas dejan de existir.  

 

Necesidades de seguridad  

Las necesidades de seguridad incluyen una amplia gama de necesidades relacionadas con el 

mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas necesidades se 

encontrarían las necesidades de; sentirse seguros, la necesidad de tener estabilidad, la 

necesidad de tener orden, la necesidad de tener protección y la necesidad de dependencia. 

Muchas personas dejan suspendidas muchos deseos como el de libertad por mantener la 

estabilidad y la seguridad.  

Muchas veces las necesidades de seguridad pasan a tomar un papel muy importante cuando 

no son satisfechas de forma adecuada, lo que se ve en la necesidad que tienen muchas 

personas de prepararse para el futuro y sus circunstancias desconocidas  

 

Necesidades de amor y de pertenencia 

Dentro de las necesidades de amor y de pertenencia se encuentran muchas necesidades 

orientadas de manera social; la necesidad de una relación íntima con otra persona, la 

necesidad de ser aceptado como miembro de un grupo organizado, la necesidad de un 

ambiente familiar, la necesidad de vivir en un vecindario familiar y la necesidad de participar 

en una acción de grupo trabajando para el bien común con otros.  
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Necesidades de estima.  

La necesidad de estima son aquellas que se encuentran asociadas a la constitución psicológica 

de las personas. Maslow agrupa estas necesidades en dos clases: las que se refieren al amor 

propio, al respeto a sí mismo, a la estimación propia y la autoevaluación; y las que se refieren 

a los otros, las necesidades de reputación, condición, éxito social, fama y gloria.  

Las necesidades de autoestima son generalmente desarrolladas por las personas que poseen 

una situación económica cómoda, por lo que han podido satisfacer plenamente sus 

necesidades inferiores. En cuanto a las necesidades de estimación del otro, estas se alcanzan 

primero que las de estimación propia, pues generalmente la estimación propia depende de la 

influencia del medio.  

 

Necesidades de realización personal  

Incluyen la necesidad de una autosatisfacción, que es la categoría más alta de las necesidades. 

Se refieren al desarrollo del potencial completo de un individuo, aumentar su competencia y 

convertirse en una mejor persona. Las necesidades de realización personal pueden ser 

satisfechas en la organización al proporcionar a las personas oportunidades de crecer ser 

creativas y adquirir capacitación para asignaciones desafiantes y avance. 

De acuerdo con esta teoría, las necesidades de orden bajo son prioritaria, deben ser 

satisfechas en secuencia: las necesidades fisiológicas son antes que la necesidad de seguridad, 

las necesidades de seguridad antes que las necesidades sociales y así sucesivamente. Una 

persona que desea seguridad física dedicará esfuerzos para lograr un entorno más seguro y 

no estará preocupada por necesidades de estima o de realización personal. Cuando se 

satisface una necesidad, declina en importancia y se activa la siguiente necesidad más alta. 

 

Ciclo motivacional 

El comportamiento humano es producto de la motivación. Toda vez que se satisface una 

necesidad, surge otra en su lugar, y así en lo sucesivo, de manera continua e incesante. La 

motivación es una tensión persistente que empuja al individuo hacia alguna forma de 

comportamiento, que busca dar satisfacción de una o más de sus necesidades. De aquí surge 

el concepto del ciclo motivacional: el organismo humano permanece en estado de equilibrio 

psicológico, según Lewin, hasta que un estímulo deshace o crea una necesidad. Esa necesidad 
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provoca un estado de tensión que sustituye al estado previo de equilibrio. La tensión conduce 

hacia algún comportamiento o acción dirigida hacia la satisfacción de alguna necesidad. 

Cuando la necesidad queda satisfecha el organismo vuelve a su estado de equilibrio inicial, 

hasta que otro estímulo surja. Toda satisfacción representa una liberación de tensión. 

(Chiavenato, 2006) 

 

Existen otras teorías como la sociológica 

La Escuela Sociológica subraya la importancia para la motivación laboral del lado humano 

de las organizaciones: clima, estilo de dirección, relaciones interpersonales, entre otros. Por 

tanto, Douglas Mcgregor distingue la Teoría “X”,  de la Teoría “Y”. 

A) Teoría “X”. Los hombres odian trabajar y su motivación principal será evitar el esfuerzo 

y buscar la comodidad implícita en el descanso. El arte de la motivación laboral consistirá en 

conseguir obligar a las personas a hacer lo que no desean hacer: algo que aborrecen de manera 

innata. 

B) Teoría “Y”. Los hombres de manera innata desean hacer cosas y realizarlas bien. Trabajar 

y transformar la realidad con el esfuerzo y el ingenio propios es básicamente divertido para 

el ser humano normal y sano. El arte de la motivación laboral consistirá en derribar los 

estorbos que introducen la organización y el poder necesarios, para coordinar el esfuerzo de 

muchas personas y que no dejan al ser humano liberar su potencial, su creatividad y su 

tendencia natural a realizar un trabajo bien hecho. 

 

Teoría del refuerzo 

Según la teoría del refuerzo, un gerente motiva a los empleados alentándolos al 

comportamiento deseado y desalentándolos a los comportamientos no deseados. En esta 

teoría se enmarca la importancia de la recompensa a la productividad, el alto desempeño y el 

compromiso. Por ejemplo y a desalentar el ausentismo laboral, el deterioro del desempeño y 

la ineficiencias. 

Todos tendemos a repetir aquellos actos por los que hemos obtenido recompensa, y evitar 

aquellos actos por los que hemos obtenido castigo. 

¿Por qué unas personas repetimos unos comportamientos y otras repiten otros? Estas 

diferencias se deberán a la diversa historia de situaciones de premio y castigo que cada uno 
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ha vivido (el aprendizaje) y también a los diferentes gustos de cada uno, que condicionan a 

qué recompensas es sensible cada uno y a cuáles no es sensible o lo es en menor medida (la 

motivación). (Chiavenato, 2001) 

La motivación será aquello que hace que un estímulo sea un premio o un castigo, y en qué 

intensidad para una persona concreta. La íntima asociación entre la motivación y la emoción. 

La base de la motivación es la emoción para un sujeto que va ligada a un estímulo. 

Además, esta teoría también conocida como conductista, dice que los trabajadores realizarán 

los comportamientos deseados si se les refuerza positivamente para que lo hagan. Los 

premios son buenos reforzadores, sobre todo, si siguen inmediatamente a la respuesta 

deseada, o sea, el comportamiento en el trabajo puede ser modificado controlando las 

consecuencias de las conductas, y todo administrador o director debe poseer los 

conocimientos generales acerca de estas teorías. 

 

Trabajo de investigación diagnóstica. 

A continuación se hace referencia a un trabajo de investigación diagnóstica desarrollado en 

el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo (CPNSNH), y en la Escuela 

Preparatoria Melchor Ocampo (EPMO).   

 

Referente teórico. 

De acuerdo a Zemelman: el diagnóstico organiza una visión articulada de la realidad y se 

sustenta en una lógica de construcción del conocimiento que se traduce a la delimitación de 

observables, en oposición al razonamiento condicionado por contenidos predeterminados. 

El tipo de diagnóstico utilizado en este trabajo es el Pedagógico, el cual estudia de manera 

integral los diferentes aspectos de la práctica docente, reconociendo las relaciones que se 

establecen entre todos los elementos y agentes que intervienen en la situación investigada: 

profesores, alumnos, padres y autoridades educativas. (Calixto, 2009)  

 

Objetivo general. 

Valorar los factores más importantes que inciden en la vida académica del docente, en base 

a las necesidades de la pirámide de Maslow. 
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Objetivos específicos. 

x Identificar las actitudes y sentimientos de la persona en relación con la motivación. 

x Reconocer las áreas de oportunidad para la motivación. 

x Registrar los resultados de la aplicación del instrumento en relación a la importancia de 

la aplicación de la Motivación en el nivel medio superior. 

x  

Pregunta de investigación. 

Los docentes deben estar capacitados y actualizados en los nuevos paradigmas que ofrece la 

educación, con el propósito de poder abatir los índices tan altos de reprobación, deserción, 

rezago y la baja eficiencia terminal. Por lo tanto lo anterior es el motivo del desarrollo del 

presente trabajo y se formula la pregunta siguiente: 

¿Cuáles factores inciden en la vida académica del docente, para lograr la motivación en base 

a la pirámide de Maslow? 

 

Proceso metodológico. 

Este trabajo titulado: Estudio sobre la motivación de los docentes en el nivel medio superior, 

se ubica en el enfoque cuantitativo y en el paradigma empírico analítico, y el tipo de 

investigación es exploratoria-descriptiva, y el muestreo se determina No probabilístico por 

conveniencia, debido a que no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas 

con las características de la investigación.  

En el ciclo escolar febrero-octubre 2019-2019 se aplicó un cuestionario a 49 docentes, los 

cuales fueron 40 mujeres y 9 hombres. En el nivel medio superior y quienes imparten clases 

en el Colegio de San Nicolás y en la Escuela Preparatoria Melchor. El instrumento contiene 

20 afirmaciones con escala de Likert. En donde C= Completamente de acuerdo. B= Estoy 

básicamente de acuerdo. P= Estoy parcialmente de acuerdo. S= Sólo estoy un poco de 

acuerdo, y N= No estoy de acuerdo. Cada escala tiene un mínimo de 5 y un máximo de 25 

puntos. Las puntuaciones altas, de 20 puntos o más, indican que las motivaciones medidas 

por esa escala son muy importantes para el alumno; entre 15 y 19 puntos indican que son 

relativamente importantes; entre 10 y 14 puntos, que son escasamente importante y una 

puntuación baja, por debajo de 10, muestra que no son en absoluto importantes.  
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Resultados obtenidos. 

Es importante señalar que el 100% de los docentes consideran necesaria la motivación, para 

elevar el rendimiento y aprovechamiento escolar de los estudiantes. 

Cabe resaltar que el cuestionario no mide las necesidades fisiológicas, puesto que es 

prácticamente seguro que una persona que complete este instrumento tendrá satisfechas sus 

necesidades fisiológicas y su mayor motivación no procederá, por lo tanto, de la satisfacción 

de estas necesidades humanas básicas. 

Ningún planteamiento es totalmente incorrecto, y  ninguno es lo suficiente correcto. Además, 

no existe una respuesta sencilla sino una serie de respuestas que, en conjunto pueden ayudar 

a los docentes y a las autoridades a elaborar un planteamiento efectivo de la motivación.  

 

Tabla de resultados de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, Sashkin (1996). 

Niveles Puntuación Porcentaje 

25 = 100 (%) 

Significado 

Nivel muy alto en 

necesidades de 

autorrealización 

25 100 Las motivaciones medidas por esta 

escala son muy importantes para el 

docente. En lo que se refiere a un 

crecimiento y desarrollo 

profesional, laboral y personal. 

Nivel alto en necesidades de 

autoestima 

23 92 Son muy importantes, ya que los 

docentes manifiestan su interés  a 

que se les motive. 

Nivel medio en necesidades 

sociales o de pertenencia. 

16 64 Son relativamente importantes ya 

que  los docentes les interesan 

actividades que favorezcan la 

cooperación en los cuerpos 

colegiados. 

Nivel bajo en necesidades de 

protección y seguridad 

14 56 Son escasamente importantes, 

debido a que más del 50% de 

docentes encuestados son 
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Conclusiones. 

Lo realmente útil de la teoría de Maslow es que refleja la manera de pensar de los docentes 

respecto a lo que quieren. Es decir, las categorías definidas por Maslow se sustentan tanto en 

la experiencia diaria como en la investigación.  

Las necesidades de autorrealización que expresan los docentes son muy significativas. 

Debido a que la Institución educativa proporcione oportunidades para la creatividad, 

desarrolle un programa de capacitación y actualización permanente, plantee retos de trabajo, 

y aliente a los docentes para que sean los mejores en su nivel educativo.  

Asimismo, en las necesidades de autoestima, los docentes manifiestan su interés a qué se les 

motive  mediante el reconocimiento público, premios por buen desempeño, y asignar tareas 

significativas.  Por otro lado en las necesidades sociales, se hace necesario el trabajo en 

equipo y colaborativo en los cuerpos colegiados,  cuyas acciones deberán ser promovidas por 

las autoridades correspondientes 

En las necesidades de seguridad, los docentes contratados por la Universidad de forma 

interina manifiestan su preocupación por un trabajo seguro, prestaciones, entre otros 

aspectos. 

Finalmente es importante comprender primero la motivación del docente, para poder 

aprovecharla  hacia el rendimiento y aprovechamiento escolar, y desarrollar una planeación 

didáctica dirigida a la diversidad de estudiantes que se encuentran en el aula, teniendo 

presente que la escuela tiene que educar para la vida, y en la sociedad. 
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Resumen 

Este trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de analizar la forma en que se 

realiza la gestión del capital humano y el impacto que tiene en el desarrollo y crecimiento de 

las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el municipio de Mexicali, Baja California. El 

instrumento de medición fue un cuestionario, el cual obtuvo una fiabilidad de 0.92, 

aplicándose a una muestra de 745 empresas. Los resultados señalan que los propietarios de 

este tipo de empresas en un 60% consideran muy importante la gestión de capital humano, 

pero no realizan una inversión importante en la formación del recurso humano, ni en 

tecnologías que ayuden a eficientar estos procesos. Por otra parte, la mayoría de las empresas 

cuentan con sistemas de retribución e incentivos a la productividad, sin embargo, falta 

desarrollar sistemas de evaluación de rendimiento y establecimiento de estrategia de 

desarrollo del talento. 

Palabras Clave: capital humano, desarrollo, pequeñas y medianas empresas 

 

Abstract 

This research work was developed with the objective of analyzing the way in which human 

capital management is carried out and the impact it has on the development and growth of 

small and medium-sized enterprises (SMEs), in the municipality of Mexicali, Baja 

California. The measuring instrument was a questionnaire, which obtained a reliability of 

0.92, applying to a sample of 745 companies. The results indicate that the owners of this type 

of companies in 60% consider the management of human capital very important, but don´t 

make an important investment in the formation of human resources, nor in technologies that 

help to make these processes efficient. On the other hand, most companies have remuneration 

systems and productivity incentives; however, there is a need to develop performance 

evaluation systems and the establishment of talent development strategy. 

Keywords: Human capital, development, small and medium enterprises 

 

Introducción 

Sin lugar a dudas hoy en día dada la competitividad de las empresas, es de vital importancia 

contar con el personal adecuado para desarrollar las diferentes actividades que son requeridas 

en cada una de las áreas que integran a la empresa. En otro orden de ideas, considerando que 
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los recursos materiales, por definición, no se encuentran en grandes cantidades en las pymes, 

surge la posibilidad de que el capital humano con que cuentan constituya su mejor 

herramienta para crear ventajas competitivas. Sin embargo, mientras el capital humano es un 

atributo de los individuos, el capital organizacional es un atributo de las colecciones de 

individuos, e incluye la estructura, los sistemas formales e informales de planeación y control 

de gestión, la cultura y las relaciones informales entre grupos dentro de la firma y entre estos 

y aquellos ubicados en su ambiente (Barney, 2002). Para ello es necesario que las 

descripciones de los puestos estén claramente establecidas y el personal que se contrate 

cumpla con los requisitos de los perfiles, de tal manera, que el desempeño de las personas 

contribuya al desarrollo de la empresa. Asimismo, Ganga y Sánchez (2008), señalan que a 

medida que las organizaciones se han ido profesionalizando en su gestión, debido a su 

necesidad de competir con altos estándares de calidad y productividad, en el contexto de la 

sociedad de la información, el conocimiento y la tecnología; se ha ido haciendo cada vez más 

relevante el protagonismo de las personas en los resultados reales que las organizaciones son 

capaces de alcanzar. En este sentido, García, Gatica, Cruz,  Luis, Vargas, Hernández, Ramos, 

y Macías, (2016), señalan que los efectos de la globalización exigen la generación de cambios 

en todos los ámbitos organizacionales para enfrentar la competencia y que por ello las 

empresas deben optimizar los procesos que aseguren la captación, atracción y retención del 

capital humano, siendo la utilización de las herramientas tecnológicas el medio para 

automatizar y asegurar la elección del personal idóneo para lograr sus objetivos estratégicos.  

 

En México las pymes tienen algunas dificultades en virtud de su tamaño, como son: acceso 

restringido a las fuentes de financiamiento, bajos niveles de capacitación y formación de sus 

recursos humanos, limitados niveles de innovación y desarrollo tecnológico, baja penetración 

en mercados internacionales, bajos niveles de productividad y baja capacidad administrativa 

(Gómez, 2007). De acuerdo con Velasco, Espinoza, Pérez y Morales (2012), este tipo de 

empresas han tenido que enfrentar diversas situaciones adversas de manera empírica, ya que 

sus administradores no cuentan con la formación necesaria para superar los obstáculos que 

se les presentan, por tanto, muestran una necesidad evidente de recibir una adecuada asesoría 

y capacitación que les facilite un funcionamiento de forma eficiente y competitivo, 

planteándose objetivos y evaluando los resultados obtenidos durante su desempeño. 
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Rangel, Aguilera, González y Pomar (2014), señalan que son diversos los recursos o factores 

internos que inciden en el éxito competitivo de las empresas, siendo los más importantes, la 

tecnología, la innovación, los recursos comerciales, los recursos humanos, las capacidades 

directivas, los aspectos financieros, la cultura y la calidad del producto o servicio. De igual 

forma González y Manfredi (2016), refieren que existen varios factores determinantes para 

las pymes al momento de diferenciarse y obtener ventajas competitivas, siendo uno de estos 

factores el servicio al cliente, el cual, de acuerdo con estos autores, es el elemento que 

verdaderamente agrega valor, porque es allí donde radica la diferencia que hace más atractiva 

una oferta frente a las demás.  A su vez, Suárez y Martín (2008), establecen que el personal 

de este tipo de empresas tiene un contacto más directo y continuo con sus clientes, debido a 

su tamaño reducido, lo que facilita un mayor entendimiento de sus necesidades y la 

posibilidad de brindarles un mejor servicio, por ello, es vital que las empresas cuenten con el 

personal adecuado para desarrollar las actividades necesarias para su operación de manera 

óptima.  

 

Las pymes constituyen un factor importante para el crecimiento y desarrollo de las 

economías, por contribuir en forma importante al Producto Interno Bruto (PIB) y en la 

generación de empleos (Figueroa, Ramírez y Pérez, 2011). Por tanto, estas empresas deben 

responder a las exigencias del mercado con personas competentes, formadas en el quehacer 

y los valores de su organización. Para ello, es necesario brindar capacitación continua a sus 

colaboradores y así responder con eficiencia a las demandas del entorno. En este sentido, 

Monterde y Bustamante (2014) señalan que una organización que desee ser competitiva, 

liderar el mercado y trascender, debe destinar recursos de todo tipo para la formación de su 

capital humano. Por ello, el objetivo de esta investigación es determinar la forma en que estas 

empresas realizan las funciones de gestión del capital humano y el impacto de estas en su 

desarrollo y crecimiento. En virtud de que la ocurrencia de prácticas de poca calidad técnica 

y ética en los procesos de selección de personal trae consecuencias negativas en este tipo de 

empresas, como son el aumento en los costos de operación debido a que los postulantes 

abandonan el proceso, o bien por el bajo ajuste al cargo, afectando con ello la imagen 

corporativa. Contrario a lo que sucede cuando los procesos de selección son efectivos al ser 
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adecuadamente desarrollados, logrando con ello un entrenamiento efectivo, un mejor 

rendimiento en atención de clientes y mejor funcionamiento financiero en el tiempo 

(Rodríguez, Navarrete, y Bargsted, 2017). Sin embargo, las exigencias del entorno 

transformaron a las empresas en entes más competitivos y en busca de los mejores; como 

menciona Hatum (2010), la vieja estabilidad laboral fue remplazada por una era de cambios 

rápidos y de turbulencia, que afecta a todas las organizaciones y sobre todo a aquellas que se 

encuentran en una clara desventaja de competir con los presupuestos tan altos que invierten 

las grandes empresas en materia de atracción y retención del talento, claro ejemplo de ello 

son las pymes. 

 

Revisión Literaria 

Gestión del Capital Humano 

La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos como la 

información y la tecnología, sino que la clave de una gestión acertada está en la gente que en 

ella participa. El capital humano es el elemento fundamental para la ventaja competitiva y 

por lo tanto éste se constituye en un componente esencial para cualquier tipo de institución. 

La gestión del capital humano tiene una gran importancia para las organizaciones, debido a 

la sinergia en el desarrollo integral de políticas dirigidas a un mejor desempeño de los 

recursos humanos mediante la ejecución de diversas actividades. Las organizaciones son 

altamente eficientes y competitivas cuando logran que las estrategias definidas frente al 

recurso humano están totalmente alineadas con las estrategias definidas por la dirección; la 

coherencia de estos dos aspectos implica que los procesos ejecutados por el capital humano 

garanticen la consecución correcta, oportuna, eficaz y llena de valor de todas las metas 

establecidas en la organización (Montoya y Boyero, 2016). En este sentido, Rivero y Davos 

(2017), señalan que la gestión del capital humano es un concepto generado en la práctica que 

hace referencia al proceso a través del cual las organizaciones anticipan y satisfacen sus 

necesidades de recursos humanos, especialmente de talentos en puestos de trabajo 

estratégicos. Este proceso permite a las organizaciones reorientarse en función de las 

debilidades y fortalezas de los activos intangibles. Unos de los elementos de la gestión de los 

recursos humanos que tributa al mejoramiento del desempeño y a la disminución de las 

debilidades de los activos intangibles es la capacitación. De este modo la gestión del capital 
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humano es un proceso dirigido al desarrollo organizacional. Con el objetivo de promover una 

relación de cooperación entre los directivos y los recursos humanos, al mismo tiempo, se 

orienta a la elaboración de políticas para lograr que los recursos humanos se sientan 

comprometidos con los objetivos organizacionales. La gestión de los recursos humanos y la 

gestión de capital humano, están muy relacionados. Ambos, aunque uno con más énfasis que 

el otro, tributan al desarrollo de la parte intrínseca del individuo; conocimiento, inteligencia, 

aptitudes, habilidades, personalidad, talento y motivación. El concepto de capital humano fue 

introducido por Becker, economista norteamericano. En los estudios que realizó no sólo 

introdujo este concepto, sino que también expuso su importancia para las organizaciones 

(Jones y George, 2010). 

 

Derivado de lo antes expuesto, resulta necesario entender que el capital humano es parte de 

los activos intangibles de la organización, reconocidos en una economía del conocimiento 

como la fuente sostenible de ventajas competitivas. Sin embargo, los activos intangibles, 

como el capital humano, deben vincularse con los activos tangibles para crear valor. De esta 

forma, el valor del capital humano depende de la estrategia de la organización, Por esto es 

necesario alinear estratégicamente el capital humano, de manera que la organización cuente 

con el talento estratégico, es decir, los conocimientos, habilidades, actitudes y 

comportamientos que le permitan entregar la propuesta de valor diferenciada para sus 

clientes. Esta conexión causa-efecto se puede mostrar en la forma de un Mapa Estratégico. 

El Mapa Estratégico describe el proceso de transformación de los activos intangibles en 

resultados tangibles (Kaplan & Norton, 2001). 

 

Selección de Personal 

El personal con que cuenta una empresa, o bien el talento humano, como lo señalan Ganga y 

Sánchez (2008), es parte de los insumos que una organización necesita para realizar el 

proceso de transformación y finalmente entregar al mercado un bien o servicio que satisfaga 

las necesidades de los clientes. Por tanto, es primordial poseer como organización, personas 

capaces de entregar conocimientos, inteligencia, liderazgo y un sin fin de cualidades que 

fomenten mayor producción, tanto en cantidad como en calidad, en forma eficiente, eficaz y 

oportuna; y de esta forma, poder llegar a ser más competitivas. Es por ello, que cada vez es 
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más importante el llevar a cabo estrategias que permitan a las empresas establecer 

procedimiento y controles, para que la gestión del capital humano para la empresa sea la 

adecuada. 

 

El proceso de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo con García et. al. (2016), es 

una herramienta valiosa que permite conocer el potencial de los candidatos para poder elegir 

el talento más cualificado. En este sentido, Ganga y Sánchez (2008), señalan que el 

reclutamiento de candidatos, es la etapa inicial del proceso de obtención de personas que da 

paso a la selección y posterior contratación e integración de los individuos a las 

organizaciones, la cual incluye todas las actividades y prácticas llevadas a cabo por la 

organización, con el objetivo principal de identificar y atraer a empleados potenciales, siendo 

su finalidad cualitativa y cuantitativa, ya que interesa no sólo el número sino también la 

calidad del recurso. En tanto que, el proceso de selección consiste en una serie de pasos 

específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se 

inicia en el momento en que una persona solicita un empleo y termina cuando se produce la 

decisión de contratar a uno de los solicitantes. En el proceso de selección de personal existe 

una tendencia a valorar principalmente los conocimientos específicos del área expuesta en el 

currículum que los candidatos hacen llegar a las organizaciones.  

 

Para llevar a cabo la selección del personal debe evaluarse diversos aspectos, para ello, 

Ferreto, Lafuente y Leiva (2018), refieren que el capital o talento humano puede dividirse en 

general y específico. Siendo el capital o talento humano general, el que comprende el 

conocimiento adquirido a través de la educación formal y experiencia profesional; y el 

específico envuelve las capacidades de las personas, que pueden ser aplicadas directamente 

a un trabajo o dentro de una empresa. De igual forma, Martínez, Charterina y Araujo de la 

Mata (2010), refieren que el conjunto de conocimientos y habilidades del directivo se pueden 

clasificar en tres grupos: la formación y desarrollo formal del directivo; aspectos innatos o 

cognitivos; y la experiencia acumulada que disponga el directivo en su haber.  

 

De acuerdo con un estudio realizado por Ganga y Sánchez (2008), más del 70% de las 

empresas consideran de gran importancia el proceso de reclutamiento y selección de 
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personal, durante el cual consideran ciertos elementos necesarios y primordiales al momento 

de elegir una persona para desempeñarse en un cargo determinado. Siendo en el caso del 

cargo de directivo superior, el primer requisito para postular la formación académica, seguido 

de la inteligencia del candidato. En lo que respecta a cargos de operarios, el requisito 

elemental lo constituye la motivación del candidato, seguido de la capacidad de adaptación 

que ellos tengan al momento de ingresar. Por otra parte, señalan que cerca del 70% de las 

empresas, llevan a cabo este proceso en forma directa, es decir, que la misma empresa es 

quien contacta a los candidatos, y en menor medida, alrededor del 20% utiliza los medios 

externos de comunicación, siendo lo más usados, la radio, diario e internet.  

 

En la actualidad, en México no es tan utilizada la tecnología digital para llevar a cabo los 

procesos de reclutamiento y selección de personal. Sin embargo, García et. al. (2016), señalan 

que en un entorno más competitivo como el actual, los procesos de selección están 

evolucionando e incorporando entre sus herramientas el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, surgiendo así diferentes sistemas de captación y selección de 

talento a través de internet que permite optimizar los procesos. Por tanto, las empresas deben 

estar al pendiente de los adelantos tecnológicos con el fin de aprovechar sus beneficios en 

esta actividad tan importante para el desempeño de la empresa.  

 

Dentro de las innovaciones más usadas en estos procesos, se encuentran: detección de 

necesidades de capacitación, administradores de tareas, comunicación, medios para realizar 

entrevistas online, plataformas de gestión de candidatos, software colaborativo, entre otras. 

Hoy en día, el uso de las redes sociales como herramientas para el reclutamiento y la 

selección no solo representa una novedosa alternativa de captación de personal sino una 

estrategia de negocio, cuya disminución de costos es la principal ventaja para las micros y 

pequeñas empresas (García et. al., 2016). Sin embargo, pese a los beneficios que ofrecen 

estos medios tecnológicos, de acuerdo con un estudios realizado por estos autores, en 

México, los procesos de reclutamiento y selección de personal de manera tradicional siguen 

teniendo una alta aplicación en la mayoría de las pymes, las cuales reciben información de 

los candidatos a través de sus currículos impresos o solicitudes de empleo, archivando 

documentos que ocupan grandes espacios; realizando este tipo de procesos cara a cara y 
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lentos, implicando gastos innecesarios. Además, de que existe falta de conocimiento y poco 

acceso a estas herramientas, tanto de los reclutadores como de los propios candidatos para el 

manejo y gestión de las herramientas tecnológicas aplicadas a dichos procesos para la 

búsqueda de ofertas de empleo. En este sentido, los resultados del estudio señalan que el 

interés laboral mediante las redes sociales es solo del 18%, prevaleciendo el envío y la 

recepción de correos en un 65%.  

 

Formación y Desarrollo del Capital Humano 

Un aspecto importante para que las empresas logren aumentar su nivel de competitividad y 

mantenerse en el mercado es la formación y desarrollo de su capital humano en sus diferentes 

áreas, siendo la financiera un área medular en el funcionamiento de toda empresa, por ello, 

es necesario que las personas a cargo de estas áreas estén capacitadas para la administración 

adecuada de los recursos financieros que posee la empresa que permitan obtener los mejores 

resultados y alcanzar el objetivo de evaluar el entorno económico y financiero de la empresa, 

detectar cualquier obstáculo existente, tomar las mejores decisiones e implementar acciones 

correctivas, que a su vez permitan alcanzar un desempeño financiero efectivo que lleve a la 

empresa al éxito (Molina y Moya, 2010). Es menester desarrollar las competencias requeridas 

del talento humano a través de sistemas de capacitación y desarrollo innovadores, que 

impacten la rentabilidad del negocio. La trasmisión del conocimiento y el aprendizaje tienen 

una importancia crítica y requieren medios tecnológicos de vanguardia que faciliten el 

proceso y optimicen las inversiones destinadas a estas iniciativas, Pyme (2016). 

 

Las pymes han tenido que enfrentar diversas situaciones adversas de manera empírica, ya 

que sus administradores no cuentan con la asesoría y capacitación necesarias para superar los 

obstáculos que se les presentan (Velasco, Espinoza, Pérez y Morales, 2012). Estas empresas 

muestran la necesidad de recibir una adecuada asesoría y capacitación que les facilite un 

funcionamiento de manera eficiente y competitivo. Asimismo, estas empresas necesitan 

responder a las exigencias del mercado con personas competentes, formadas en el quehacer 

y los valores de su organización. Para ello es necesario brindar capacitación continua a sus 

colaboradores y así responder con eficiencia a las demandas del entorno (Monterde y 

Bustamante, 2014). 
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Las pymes deben aprovechar la capacitación como un medio para mejorar a través del talento 

humano. Según León (2010), las necesidades de capacitación rara vez están relacionadas con 

las del negocio y por tal razón la medición y efectividad del aprendizaje no encuentran 

impacto en éste. 

 

La formación de un individuo se refleja en sus habilidades cognoscitivas: mientras mayor sea 

su grado de formación, mayor será su capacidad para procesar información y discriminar 

entre una gran variedad de opciones. Si un empresario posee cierta formación o experiencia, 

dispondrá de ciertas habilidades que reforzarán su confianza en sí mismo (Vainrub y 

Rodríguez, 2008). De igual forma, Mungaray y Ramírez (2007), señalan que el 

entrenamiento en el trabajo eleva la productividad futura de los trabajadores, al estimular el 

aprendizaje de nuevas habilidades y perfeccionar las viejas. A su vez, la escolaridad tiene 

que ver con un proceso formal de enseñanza dentro de las escuelas especializadas en la 

producción de entrenamiento, a diferencia de la empresa que ofrece entrenamiento ligado a 

la producción de bienes. 

 

De acuerdo con Martínez, Charterina y Araujo de la Mata (2010), refieren que los directivos 

de las empresas son los únicos que tienen la habilidad de entender, describir y evaluar el 

potencial de generación de desempeño económico de la dotación de recursos de la empresa. 

Los directivos juegan el papel primordial de elegir el camino que sigue una empresa, la 

combinación de recursos que ésta desplegará y fomentará, así como la decisión de los 

mercados en los que desea participar. Los empresarios deben diseñar estrategias para generar 

rentas basándose en sus recursos y capacidades, de tal forma que puedan ser competitivas. 

En este sentido, Monterde y Bustamante (2014) refieren que invertir en las personas que 

laboran en una empresa es una recomendación constante que los especialistas consultores 

hacen a los directivos, toda vez que el monto invertido en el personal deberá significar una 

recuperación económica, la cual en determinado tiempo nos debe reflejar un beneficio mayor 

para la organización. 
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En cuanto a los aspectos formativos o de capacidad en general los empresarios de las 

pequeñas y medianas empresas no tienen carencia de conocimientos respecto a la producción 

técnica, pero si presentan deficiencias en relación a la preparación y formación en el ámbito 

empresarial o de gestión. No dispone de tiempo para absorber el conocimiento adquirido, no 

se traslada de manera real a la gestión de la empresa. Existe mucha oferta formativa, pero en 

gran medida inadecuada a las necesidades reales de la empresa. Es necesario incorporar 

personal más cualificado, formado y preparado (García, Coll y Blasco, 2005).  

 

Martínez, Charterina y Araujo de la Mata (2010), señalan que las empresas industriales con 

capacidades directivas superiores se caracterizan por una clara y concreta visión estratégica 

por parte de sus directivos, una adecuada cualificación de los mismos, una constante 

introducción de prácticas innovadoras de dirección y gestión, así como una importante y bien 

orientada inversión en la formación y desarrollo de sus empleados, logrando así desempeños 

superiores, que se manifiestan en un mayor crecimiento de las ventas y una mayor 

rentabilidad en comparación con sus competidores de referencia. 

 

Metodología 

La investigación desarrollada fue descriptiva, cuantitativa, no experimental, con un diseño 

de tipo transeccional o transversal. El instrumento de medición elaborado para esta 

investigación fue un cuestionario, constituido por 82 ítems, que permitieron evaluar los 

factores administrativos que inciden en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas,   

dentro de los cuales se midieron los aspectos relacionados con la gestión del capital humano 

en la empresa, que son los que se presentan en este documento. Los sujetos de estudio fueron 

las pequeñas y medianas empresas establecidas en la ciudad Mexicali, Baja California de los 

sectores comercio, industria y servicios, La muestra a la que se aplicó el instrumento fue de 

745 sujetos, esta muestra fue seleccionada por conveniencia debido a que no todas las 

empresas están dispuestas a proporcionar información sobre la forma en que realizan la 

gestión del recurso humano. Siendo el 84% de las empresas encuestadas pequeñas y 26% de 

tamaño medio, de las cuales el 65.10% contaba con una antigüedad de 1 a 10 años. Los 

informantes fueron los propietarios o administradores de las empresas de la muestra, por ser 

quienes cuentan con la información de las operaciones de la empresa y las actividades que 
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realizan en la gestión del capital humano, de los cuales el 41.2% manifestó contar con 

estudios universitarios. La fiabilidad del instrumento se obtuvo a través del coeficiente de 

Alpha de Cronbach siendo este de 0.92, por tanto, se considera que los ítems utilizados para 

medir los factores establecidos son adecuados. 

 

Resultados 

Para que una empresa establezca adecuados controles y se asegure de que el personal que se 

encuentra desarrollando las actividades de los diferentes departamentos que la integran es el 

adecuado, se requiere, que las personas que supervisan las tareas, estén convencidas de que 

el proceso de selección de personal es vital para ello. En este sentido, de acuerdo con el 

gráfico 1, el 36.2% de las empresas están totalmente de acuerdo en que los procesos de 

selección del personal son de mucha importancia, 22.9% dice estar de acuerdo, sin embargo, 

para el 31.6% no es importante. La cifra de aceptación en relación al grado de importancia a 

este proceso es inferior al señalado por Ganga y Sánchez (2008), quienes manifiestan que 

más del 70% de las empresas consideran de gran importancia el proceso de reclutamiento y 

selección de personal. 

Gráfico 1. Importancia de los procesos de selección de personal 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

En relación a la importancia que se les da a las referencias personales de tipo lazo familiar, 

con respecto a la posesión de conocimientos y habilidades del candidato, el gráfico 2, muestra 

que 23.7% de las empresas están totalmente de acuerdo en que, al seleccionar a los 

empleados, les dan el mismo nivel de importancia a estos tres elementos, 25% está de 

acuerdo, mientras que para el 51.3% restante no lo es. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1239



Gráfico 2.  Importancia de las referencias personales de "tipo lazo familiar" respecto 

de la posesión de conocimientos y las habilidades del candidato 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

Respecto a si las empresas adaptan sus procesos de selección de personal de cada puesto, de 

acuerdo con el gráfico 3, el 37.2% de las empresas afirma estar totalmente de acuerdo con 

que los procesos sí se adaptan, 27.8% dice estar de acuerdo, para el 34.9% restante no es así.  

 

Gráfico 3. Adaptación de los procesos de selección de personal a cada puesto 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

Para que las actividades de cada área de la empresa se desarrollen adecuadamente, es 

necesario que el personal que se contrata realmente cuente con todos los requisitos del puesto 

para el cual es contratado, en este sentido, el gráfico 4, muestra que 33.8% de las empresas 

está totalmente de acuerdo con que se selecciona a los candidatos que cuentan con la 

cualificación necesaria para el puesto de trabajo, 26.3% afirma estar de acuerdo, y el 39.9% 

restante no está de acuerdo en ello. Este resultado es alarmante en virtud de que un 40% no 

se cerciora de que el personal que contrata este cualificado para el puesto de trabajo, situación 

que puede llevar, a una alta rotación o que las personas no desempeñen adecuadamente sus 

actividades, lo que trae consigo también aumento de costos para la empresa.  
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Gráfico 4. Cualificación de los candidatos para el puesto de trabajo 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

Para que las empresas cuenten con procesos de reclutamiento y selección de personal 

adecuados, deben destinar parte de sus ingresos a esta actividad, sobre todo hoy en día donde 

hay una alta competencia por reclutar a los mejores talentos, además de que como lo señalan 

García et. al. (2016), las empresas deben invertir en herramientas tecnológicas para 

desarrollar estos procesos, logrando con ello en el futuro diversos beneficios. Como muestra 

el gráfico 5, el 19.4% de las empresas muestra estar totalmente de acuerdo en que la inversión 

que la empresa destina a la formación de recurso humano es considerable, 22.5% dice estar 

de acuerdo, mientras que 58% de las empresas no hacen inversiones en estos procesos, 

situación que puede llevar a la empresa a incurrir en costos que no tenía considerados. 

 

Gráfico 5. Inversión destinada a la formación de recurso humano 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

Para que el personal tenga un mejor desempeño las empresas deben establecer diversos 

programas de formación, en este sentido, el gráfico 6, muestra que 20.1% de las empresas 

está totalmente de acuerdo en ofrecer formación de distintos tipos, para la resolución de 

problemas y habilidades técnicas, en tanto 25.9% dice estar de acuerdo.   
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Gráfico 6. Programas de formación de resolución de problemas y habilidades técnicas 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

En cuanto a la existencia de programas formales para el desarrollo de habilidades generales 

de los empleados, es alto el porcentaje de empresas que no cuenta con ello, siendo el 69% las 

que se encuentran en esta situación, tal como se puede observar en el gráfico 7, solo 31% 

manifiesta contar con este tipo de programas. 

 

Gráfico 7. Programas formales de formación para el desarrollo de habilidades 

generales 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

De igual forma las empresas deben contar con programas que permitan al personal de nuevo 

ingreso, dotarlos de las habilidades necesarias para desempeñar adecuadamente su trabajo, 

en este sentido, el gráfico 8, muestra que 17.9% de las empresas dice estar totalmente de 

acuerdo en la existencia de este tipo de programas formales y 19.9% dice estar de acuerdo 

con esto. Como se puede apreciar, más del 62% de las empresas no contempla programas 

que ayuden a los empleados de nuevo ingreso tener un mejor desempeño de sus actividades. 
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Gráfico 8. Programas formales de formación para trabajadores recién incorporados 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

En cuanto a los sistemas de remuneración basados en el rendimiento individual, el gráfico 9, 

muestra que 21% de las empresas está totalmente de acuerdo con que cuentan con estos 

sistemas de remuneración que se basan en el rendimiento individual, 21.2% dice estar de 

acuerdo y el 47.8% restante no cuenta con ellos.  

 

Gráfico 9. Sistemas de remuneración basados en el rendimiento individual 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

Respecto a la existencia de incentivos relacionados con la productividad de los grupos, en el 

gráfico 10, se puede observar que 23% de las empresas dice estar totalmente de acuerdo con 

que existen incentivos respecto a participación en ganancias y/o beneficios, 23.9% dice estar 

de acuerdo, para el 21.4% es indiferente, mientras que 13.4% está en desacuerdo y el 18.3% 

se muestra totalmente en desacuerdo. 
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Gráfico 10. Incentivos relacionados con la productividad de los grupos 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

En el gráfico 11 se puede observar que 26.9% de las empresas está totalmente de acuerdo en 

que en las retribuciones a los empleados se tomen en consideración sus habilidades y 

conocimientos, 29.4% afirma estar de acuerdo, sin embargo, el 43.7% no está de acuerdo. 

 

Gráfico 11. Consideración de habilidades y conocimientos en las retribuciones de 

empleados 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

Respecto a la existencia de sistemas de evaluación del rendimiento, el gráfico 12, muestra 

que un 19.3% afirma estar totalmente de acuerdo en ello, 15.9% dice estar de acuerdo, 20.6% 

se muestra indiferente ante esto, mientras que el 16.1% y un 28.1% dicen estar en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo respectivamente. 
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Gráfico 12. Existencia de sistema de evaluación del rendimiento 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

En relación a la existencia de equipos formales de trabajo que se desempeñan de forma 

autónoma en cuestiones de calidad, para el desarrollo de nuevos productos, en la resolución 

de conflictos y de mejora, entre otros, en el gráfico 13, puede observarse que el 19.3% de las 

empresas, dice estar totalmente de acuerdo con ello, 19.8% señala estar de acuerdo, mientras 

que el 17.2% se muestra indiferente, 15.6% está en desacuerdo y el 28.1% se muestra en total 

desacuerdo.  

 

Gráfico 13. Equipos formales de trabajo que se desempeñan de forma autónoma 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

En el gráfico 14, se puede observar que 25.7% de las empresas está totalmente de acuerdo 

con que los empleados trabajan periódicamente en equipos con cierta autonomía, 23.1% 

refiere estar de acuerdo, 20.1% se muestra indiferente, mientras que el 12.8% y un 18.4% 

dice estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente.  
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Gráfico 14. Los empleados trabajan periódicamente en equipos con cierta autonomía 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

El trabajo en equipo es una actividad que promueve la integración de las personas y la 

convivencia entre ellos, en este sentido, el gráfico 15, muestra que 34.9% de las empresas 

está totalmente de acuerdo en que se fomenta de forma explícita el trabajo en equipo, 27.8% 

dice estar de acuerdo, 16.5% manifiesta ser indiferente ante esto, 8.3% afirma estar en 

desacuerdo y el 12.5% está totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfico 15. Fomento del trabajo en equipo 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

El tener una adecuada comunicación de las metas que desea alcanzar la empresa entre su 

personal es de gran importancia para lograr su involucramiento en ello, como se puede 

observar en el gráfico 16,  un 35.2% de las empresas afirma que los empleados, en general, 

conocen los objetivos y las estrategias de la empresa, salvo aquella información que por sus 

características puede resultar en un riesgo estratégico, 29.4% está de acuerdo con esto, un 

20.2% muestra indiferencia, el 6.7% y 8.5% dicen estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo respectivamente.  Sin embargo, la mayoría de los empleados que representan más 

del 79%, manifiestan que los canales de comunicación no son adecuados.  En este sentido, 
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solo el 33.6% de las empresas realizan encuestas o reuniones periódicas con los empleados 

para conocer su grado de satisfacción. A su vez, el 50% señala que la relación de los 

directivos con los empleados es espontánea e informal.  

 

Gráfico 16. Los empleados conocen los objetivos y las estrategias de la empresa 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 

La rotación de personal entre las diferentes áreas de la empresa, genera aprendizaje en lo 

empleados y los habilita para desempeñar diferentes puestos de trabajo, a su vez genera en el 

empleado una mejor comprensión de la operación de la empresa, de acuerdo con el gráfico 

17, el 25% de las empresas está totalmente de acuerdo en llevar a cabo esta práctica, 20.9% 

manifiesta estar de acuerdo, sin embargo, el 54.2% no lo está. 

 

Gráfico 17. Rotación de personal entre las diferentes áreas de la empresa 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de encuesta a empresarios 
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Conclusiones 

La función de capital humano ha evolucionado desde una concepción eminentemente 

administrativa hasta la consideración del trabajador como un recurso estratégico de tal 

magnitud que sin su participación difícilmente podría llevarse a cabo el desarrollo de las otras 

funciones básicas de la empresa. Una implementación adecuada de la gestión de capital 

humano es vital para que las empresas de menor tamaño puedan desarrollar de una mejor 

manera sus operaciones y crecer. La realización de todas las funciones que implica la gestión 

del capital humano fortalecerá el compromiso del recurso humano con la empresa, 

conduciéndola al logro de sus objetivos. 

 

Los propietarios o administradores de las pymes encuestadas consideran muy importante 

llevar acabo las funciones de selección de personal, sin embargo el 40% no se cerciora de 

contratar al personal cualificado, situación que puede provocar incremento de costos de 

operación. Aun cuando la formación del recurso o capital humano es necesario para mejorar 

la eficiencia y productividad de las pymes, el 58% no invierte en la formación de su capital 

humano, y el 69% no tienen programas formales de capacitación. Es prioritario realizar 

detección de necesidades de formación y realizar una planeación y programación de 

capacitación del personal en todas las áreas. Es prioritario que se les haga ver que, este capital 

humano puede ser tomado como su recurso más valioso y, por consiguiente, como el más 

importante para la implementación y mantenimiento de ventajas competitivas sostenibles 

 

La mayoría de las empresas carecen de programas que fomenten la resolución de problemas, 

el desarrollo de habilidades técnicas y generales en el personal, estos programas se establecen 

para mejorar el desempeño del capital humano que impacta positivamente en los resultados. 

Destacando el hecho que una vez que se fortalece el talento humano en la pyme, se establecen 

las condiciones necesarias para contribuir de manera convincente y planeada a la innovación, 

competitividad y desarrollo social. 

 

El 56% considera que es muy importante tomar en cuenta los conocimientos y habilidades 

del personal para establecer su retribución y cuentan con incentivos a la productividad, 

contradictoriamente solo el 35% cuenta con un sistema de evaluación del desempeño, por lo 
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que los empleados no se encuentran motivados para mejorar su desempeño y desarrollar su 

creatividad que tendría un efecto positivo en la innovación de procesos. 

 

Los propietarios de las pymes deben tomar conciencia y establecer estrategias para incentivar 

y desarrollar realmente el talento de su personal, como es realizar inversiones en tecnologías 

de la información que permitan eficientar todas las funciones de la gestión del talento 

humano, logrando con ello la reducción de costos y por tanto un aumento en sus utilidades.  

 

Por último el que se gestione el desarrollo de planes de carrera dentro de las pymes demanda 

a la organización contar con administración del talento efectiva y con ello generar 

certidumbre para convertir la organización en un espacio en el que las personas quieran 

trabajar y estén dispuestas a permanecer, a pesar de los cambios en el entorno y el dinamismo 

continuo. 
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Resumen 

Que toda organización cuente con el Reglamento Interior (o Interno) de Trabajo, no solo es 

cumplir con la norma que tutela la Ley Federal de Trabajo, sino también es para normar la 

conducta de todos los trabajadores que la forman, y regular las relaciones obrero - patronal. 

Partiendo de la realidad de que las organizaciones de manera continua son citadas por parte 

de las autoridades de trabajo ya sea a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o 

mediante procedimiento laboral en juicios ya establecidos y que en los mismos tengan un 

resultado a favor del trabajador,  en la mayoría de los casos es porque las empresas carecen 

de un Reglamento Interior de Trabajo, debidamente registrado en donde establezca de forma 

clara, precisa la conducta, derecho, obligaciones y sanciones que regularan las relaciones 

obrero patronales. La presente investigación tiene por objeto el conocer cuántas 

organizaciones (no importa el giro) cuentan con un Reglamento Interior de Trabajo y la 

aplicación del mismo. 

Palabras Clave: Inexistencia, Reglamento, Legalidad, Obligatoriedad, Sanciones 

 

Abstract  

That every organization has the Internal (or Internal) Labour Regulations, is not only to 

comply with the rule that protects the Federal Labour Law, but also to regulate the conduct 

of all the workers who form it, and to regulate the labor-employer relations. Based on the 

reality that organizations on an ongoing basis are cited by the labour authorities either 

through the Office of the Labour Ministry or through labour proceedings in established trials 

and that they have a result in favour of the worker, in most cases it is because companies do 

not have an Internal Labour Regulation, duly registered where it establishes clearly, precisely 

the conduct, law, obligations and sanctions that regulate employer labour relations. The 

purpose of this investigation is to know how many organizations (no matter the turn) have 

an Internal Labour Regulation and the implementation. 

Keywords: Non-existence, Regulation, Legality, Mandatory, Sanctions 
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Introducción.  

En 1931, a raíz que impuso el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos al inicio de su aplicación otorga plena libertad a los Estados de la República, para 

legislar sobre la materia laboral y bajo este rubro del “reglamento interior” estableció que en 

los almacenes, tiendas, fábricas, talleres, haciendas de campo, en los campamentos de 

trabajadores y en cualquier lugar de trabajo a donde concurran de cinco empleados o 

trabajadores en adelante, habrá un reglamento que detallará el régimen a que se sujetaran los 

patronos y obreros durante la prestación de los servicios.  

Estos reglamentos debían ser formados por representantes del patrón y de los trabajadores, y 

solo en el caso de que dichas representaciones no pudieran ponerse de acuerdo en algunas de 

sus disposiciones, intervendría la Junta de Conciliación y Arbitraje para resolver las 

cuestiones en conflicto. Hernández (2015).  

El Reglamento Interior de Trabajo (en lo sucesivo denominado el “Reglamento”) se puede 

definir como el conjunto de disposiciones relativas al desarrollo de los trabajos que se prestan 

en una empresa o establecimiento, cuyo cumplimiento es obligatorio desde la fecha de su 

deposito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, tanto para el patrón como 

para los trabajadores de una empresa. 

El objetivo fundamental de este instrumento es el de lograr entre las partes que intervienen 

en la actividad de una empresa o establecimiento, una relación armónica y disciplinada que 

le permita a ésta ser realmente funcional y productiva con respecto al desarrollo de los 

trabajos realizados dentro de la organización. Así mismo, el Reglamento sirve para que tanto 

el patrón como los trabajadores sepan de antemano cuales son las reglas que se deben seguir 

en el centro de trabajo así como las consecuencias que tiene su incumplimiento para cada 

uno. 

De esta manera, resulta importante e imprescindible que todo establecimiento o empresa 

cuente con un Reglamento debidamente registrado, ya que en caso contrario el patrón no 

podrá imponer ninguna medida disciplinaria o sanción a los trabajadores. El caso que ocupa 

esta investigación no es la excepción. Muchas empresas se preocupan y le apuestan más al 

cumplimiento de normas y leyes fiscales y algunos de seguridad social, que a la normatividad 

laboral, esta siempre la han soslayado pues no le dan la importancia debida, ni los 

trabajadores ni los empresarios. 
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En relación a la creación, implementación y ejecución del Reglamento Interior de Trabajo; 

la clase trabajadora y patronal no están conscientes de la importancia que reviste el mismo, 

ni de los beneficios que otorgan a ambos dentro de la relación obrero-empleado-patronal. 

 

Desarrollo. 

Lugar de investigación. 

La zona metropolitana de Ocotlán, Jalisco, una de las tres zonas metropolitanas del estado, 

está formada por los municipios de Ocotlán (Jalisco), Jamay (Jalisco) y Poncitlán (Jalisco), 

el área metropolitana cuenta con una población de 164,256 habitantes, colocándole como la 

tercera zona metropolitana más importante del estado de Jalisco, después de las de 

Guadalajara y Puerto Vallarta. Ocotlán  significa: “junto a los pinos”; también se ha 

interpretado como “lugar de pinos u ocotes”.    

Es una de las 10 ciudades más importantes del estado, tanto por su cantidad de pobladores 

como por su desarrollo económico. Se ubica a 66 kilómetros al este de Guadalajara, Jalisco 

Limita al norte con los municipios de Tototlán y Atotonilco el Alto; al sur con el Lago de 

Chapala; al este con los municipios de Jamay y La Barca; al oeste con los municipios de 

Poncitlán y Zapotlán del Rey.  

Según datos del INEGI al 2015, Ocotlán ocupa el 0.31% de la superficie del estado de Jalisco. 

De acuerdo a clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 

Delegación Ocotlán, misma que con la gran disposición de los funcionarios, presidentes y 

empresarios se pudo concluir esta investigación. La cual permitió conocer prácticas que los 

empresarios consideran importantes al momento de reclutar y seleccionar personal para su 

organización.  

 

Fundamentación Teórica. 

Es importante hacer una mera referencia de la Carta Magna, pues de ahí se derivan todas las 

leyes accesorias a la misma y en este caso la Federal del Trabajo que es la que ocupa esta 

investigación.  

La Constitución Política de los Estados Unidos de 1857. 
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Estaba conformada por 8 títulos y 128 artículos, fue similar a la de 1824  implantó de nueva 

cuenta el federalismo y la república representativa, la cual constaba de veinticinco estados, 

un territorio y el Distrito Federal. Apoyó la autonomía de los municipios en los que se divide 

posesionales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. De entre los artículos 

más importantes -tanto por su carácter decididamente liberal como por la conflictividad que 

algunos de ellos generaron- cabe destacar: 

7° Libertad de expresión. 

10° Libertad de portar armas. 

12° No se reconocen títulos nobiliarios. 

13° Prohibición de fueros a personas o instituciones, supresión de tribunales 

especiales (Ley Juárez). 

22° Prohibición de penas por mutilación, azotes, y tormento de cualquier especie. 

23° Abolición de pena de muerte, reservada solo al traidor a la patria, salteadores de 

caminos, incendiarios, parricidas, y homicidas con el agravante de alevosía, 

premeditación o ventaja. Así como delitos del orden militar o piratería. 

27° Inviolabilidad de la propiedad individual e incapacidad de las corporaciones 

civiles o eclesiásticas para adquirir o administrar bienes raíces, a excepción de los 

edificios al servicio u objeto de la institución (antecedente de la Ley Lerdo). 

30° Definición de nacionalidad mexicana. 

31° Obligaciones de los mexicanos. 

35° Prerrogativas de los ciudadanos. 

36° Obligaciones de los ciudadanos. 

39° La soberanía de la nación dimana del pueblo. 

40° México se constituye en una República representativa, democrática, federal, 

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 

interior. 

50° División de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

76° Sobre la elección del presidente mediante sufragio indirecto en primer grado y 

escrutinio en secreto. 

77° Requisitos para ser elegido presidente. 
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124. Prohibición de alcabalas y aduanas internas (lo que se traducía en un impulso la 

libertad de comercio). 

128. Inviolabilidad de la Constitución. 

Entre otras cosas incluía un capítulo dedicado a las garantías individuales y un procedimiento 

judicial para proteger esos derechos conocidos como amparo. También apoyaba la autonomía 

de los municipios, en que se dividen los estados desde un punto de vista político. También la 

autonomía de los estados para elegir a sus gobernantes y tener su propio conjunto de leyes, 

pero no así la legislación con respecto al trabajo.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. 

La constitución de 1857 fue el documento político que marcó un antes y un después en la 

historia de México, se promulgó el 5 de febrero de 1857 y en ella se plasmaron por vez 

primera las garantías individuales y la defensa de estas bajo el juicio de amparo. Su ideología 

liberal, aunque moderada, fue la causante de conflictos entre liberales y conservadores que 

desatarían la guerra de reforma. La constitución de 1857, si bien enumeraba los derechos de 

los individuos en el papel, en la práctica siguió siendo un documento más, que protegió 

intereses de los colectivos de poder, dejando a la gente pobre desprotegida; seria hasta la 

constitución de 1917 que nacería una profunda reforma social y tampoco tutela los derechos 

de los trabajadores. https://www.historiademexico.info/2018/07/la-constitucion-de-

1857.html 

La Constitución de 1917 fue promulgada el 5 de febrero del mismo año y trajo consigo el 

establecimiento de garantías sociales. Como consecuencia, se logró una Constitución 

innovadora en todo el mundo pues fue la primera en establecer las garantías sociales en los 

artículos 27 y 123.  

Ley Federal del Trabajo.  

El derecho laboral tiene como antecedente la Constitución Política de 1917, en el Artículo 

123 donde se definieron los derechos de los trabajadores. Algunos de estos los conocemos, 

como la jornada laboral de ocho horas, pago de tiempo extra, indemnización por accidente 

de trabajo y libertad sindical. Con el paso del tiempo, la necesidad  de crear leyes laborales 

que se aplicaran a nivel país y que unificaran todo lo relacionado con los derechos laborales 

se hizo presente. 
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A partir de 1920, quienes se encontraban interesados en la creación de la legislación laboral 

manifestaron su interés al mostrarse a favor de iniciar la futura legislación federal que sirviera 

como único modelo para tratar todo lo relacionado con los temas laborales. Sin embargo, en 

el año de 1928 fue cuando se dieron los primeros pasos en materia de legislación laboral. A 

Emilio Portes Gil se le debe esta iniciativa, quien fue Secretario de Gobernación. Portes Gil 

comenzó con la propuesta de iniciativa de ley llamada Código de Trabajo y la envió al 

Congreso de la unión para ser evaluada. 

Esta iniciativa tuvo fuertes críticas, mencionando en una de ellas que sobrepasaba los 

lineamientos definidos en el artículo 123, debido a que se limitaba el derecho a la huelga y a 

la libertad de asociación, lo que tenía como consecuencia que el patrón era quien resultaba 

más beneficiado en lugar de ser los trabajadores quienes recibieran este beneficio. 

Posterior a una serie de revisiones, el 18 de agosto de 1931 se expidió la primer Ley Federal 

del Trabajo, sin embargo, hubo la necesidad de hacer reformas, lo cual el 1 de mayo de 1970 

sería derogada y sustituida por la que actualmente se encuentra en vigor. 

https://www.abogadosenmexico.info/pagina_historia-de-la-ley-federal-del-trabajo/  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice en su Título Sexto 

Del Trabajo y de la Previsión Social Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

(Consultado el día 05 julio de 2019) de la Carta magna emanan todos los preceptos que rigen 

al hombre y mujer como trabajadores, así como de sus derechos y obligaciones, sería abarcar 

muchas páginas citándola pero esta es la base de las diferentes leyes y Códigos que rigen 

nuestra República Mexicana, y para el caso que ocupa esta investigación la Ley Federal de 

Trabajo. Como dice al principio el artículo, “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil” precisamente de este absoluto es que se puede decir que se fundamente la 

creación de un Reglamento que formalice y tutele los derechos y obligaciones en las 

relaciones entre la empresa y los trabajadores, buscando siempre el bien común entre ambas 

partes, que ambos cumplan con sus tareas que les enlista la legislación laboral. (Breña 2015) 
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Ley Federal de Trabajo. TÍTULO SÉPTIMO CAPITULO V - Reglamento interior de 

trabajo.  

 Artículo 422. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias 

para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. 

No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen 

directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. 

Artículo 423. El reglamento contendrá:  

I. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas 

y períodos de reposo durante la jornada;  

II. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo; 

III. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, 

aparatos y útiles de trabajo;  

IV. Días y lugares de pago;  

V. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132, fracción 

V; como si a la letra se insertare: “V.- Mantener el número suficiente de asientos 

o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, 

hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se 

observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del 

trabajo”; https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-

cuarto/capitulo-i/ (consultada en día 05 de julio del 2019) 

VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los 

primeros auxilios;  

VII. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la 

protección que deben tener las trabajadoras embarazadas;  

VIII. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, 

previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades;  

IX. Permisos y licencias;  

X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión 

en el trabajo, como medida disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. El 

trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción; y 
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XI. Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada 

empresa o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el 

desarrollo del trabajo.  

Artículo 424. En la formación del reglamento se observarán las normas siguientes:  

I. Se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del 

patrón; 

II. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los ocho días 

siguientes a su firma, lo depositará ante la Junta de Conciliación y Arbitraje;  

III. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta Ley, a sus 

reglamentos, y a los contratos colectivos y contratos-ley; y  

IV. Los trabajadores o el patrón, en cualquier tiempo, podrán solicitar de la Junta se 

subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias 

a esta Ley y demás normas de trabajo.  

Artículo 425. El reglamento surtirá efectos a partir de la fecha de su depósito. Deberá 

imprimirse y repartirse entre los trabajadores y se fijará en los lugares más visibles del 

establecimiento. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Ley_FT.pdf 

(Consultada el día 05 de julio del 2019) 

Estos guardan relación con los  Artículos 132, 133, 134, 135, 164 al 180, donde se manifiesta 

las responsabilidades derecho y obligaciones tanto de los patrones y trabajadores al respecto.  

 

Normas para la formación del Reglamento Interior de Trabajo. 

1. Formulación de una comisión mixta de representantes de trabajadores y el patrón.  

2. Depósito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que le corresponda por cuestión de 

jurisdicción y competencia.  

3. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta Ley (Ley Federal de 

Trabajo), sus reglamentos, contratos colectivos y contrato ley.  

4. Los trabajadores o el patrón podrán solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje  se 

subsanen las omisiones del reglamento. 

La empresa y trabajadores pueden agregar otras normas para organizar al personal de acuerdo 

con las actividades que desempeñe la empresa. Por ejemplo, una fábrica de muebles, dentro 
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de su Reglamento Interior de Trabajo deberá incluir una Norma de Confidencialidad de los 

empleados acerca de los diferentes procesos de la elaboración de los mismos. 

Adicionalmente deberá incluir normas de manejo especial de los diferentes materiales y uso 

de adecuado de herramientas y del equipo de protección personal, así como los procesos que 

guarden la seguridad de todos los que laboran. Se puede decir que, si una empresa cuenta con 

un Reglamento Interior de Trabajo adaptado a la naturaleza de sus actividades, ésta obtendrá 

mayor control sobre la organización, mejor manejo de personal y mejor desempeño en sus 

actividades. Además, se puede incrementar las medidas en materia de prevención de riesgos 

de trabajo para brindar un ambiente seguro a sus empleados y acceder a una capacitación 

adecuada. A medida que se integran mayores normas, se evitarán posibles conflictos 

laborales o legales. 

Este surtirá efectos por disposición, desde el momento en que la Junta de Conciliación y 

Arbitraje donde corresponda de acuerdo al giro y domicilio de la empresa, este deberá 

imprimirse (aunque la Ley Federal de Trabajo no habla nada al respecto de la obligatoriedad 

de imprimirse) y repartirse entre los trabajadores, así como fijarse en lugares más visibles de 

la empresa o establecimiento, para que sea conocido por todos los trabajadores y estos sepan 

sus derechos y obligaciones, así como las sanciones en caso de incurrir en desobediencia a 

las normas que la comisión haya impuesto. 

¿Para qué sirve un Reglamento Interior de Trabajo? 

 Sirve para que tanto el patrón (es) como los (as) trabajadores (as) sepan de antemano cuáles 

son las reglas que se deben seguir en el centro de trabajo, y las consecuencias que tiene su 

incumplimiento para cada uno (a). Cuando sea oportuno y, en todo caso, antes de aprobar el 

proyecto de reglamento, La Junta de Conciliación y Arbitraje que le corresponda por 

Jurisdicción y Competencia le corresponda,  proporcionándoles copia del proyecto de 

reglamento, para que se pronuncie sobre el mismo; de manera que los (as) trabajadores (as) 

puedan ejercer la defensa de sus derechos adquiridos, alegar posibles ilegalidades, supresión 

de beneficios, etc. 
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Instructivo para el deposito del reglamento interior de trabajo 

Requisitos de forma: 

x Original y cuatro copias del escrito de presentación dirigido a la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, solicitando su depósito, es importante 

mencionar que los trámites son gratuitos. 

x Original y cuatro copias del R.I.T., debidamente firmado por el representante 

legal del patrón y por el representante de los trabajadores o secretario general del 

sindicato en su caso. 

El Reglamento Interior de Trabajo no deberá presentarse en reducción o a dos columnas 

por página.  

x En caso de no tener sindicato, acta de comisión mixta para designación del 

representante de los trabajadores y del patrón, quienes signaran el Reglamento 

Interior de Trabajo. 

Si se tratara de persona moral, el representante del patrón, éste deberá ser representante 

legal o apoderado jurídico del mismo.  

Por su parte, en caso de persona física, el patrón puede fungir como su representante. 

x Señalar en el Reglamento Interior de Trabajo el o los domicilios de aplicación y 

comprobar los mismos (comprobante de domicilio luz, agua, teléfono). Los domicilios 

en los que se aplicará el Reglamento Interior de Trabajo deben encontrarse dentro del 

Estado ya que la Junta no puede pronunciarse respecto de asuntos fuera de su 

competencia por territorio. 

x Acreditar la personalidad de los firmantes.  

� Por lo que respecta a los trabajadores. 

Sin sindicato, copia de la identificación expedida por del INE (antes IFE) o pasaporte, 

del firmante del representación de los trabajadores del R.I.T. 

Con sindicato, con la toma de nota vigente (presentar original o copia certificada por 

notario, y copia simple y pasar al departamento de colectivos para su cotejo).  

� Por lo que respecta de los patrones: 

Persona moral:  

9 Acta Constitutiva o Poder notarial (original o copia certificada por notario, y copia 

simple y pasar al departamento de colectivos para su cotejo).  
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9 Copia de la identificación expedida por del INE (antes IFE) o pasaporte, del 

representante del patrón que firme el R.I.T. 

9 Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 

Persona Física:  

9 Copia de la identificación expedida por del INE (antes IFE) o pasaporte, del firmante 

del representante del patrón del R.I.T. 

9 Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 

Requisitos legales:   

¾ Artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

¾ Artículos 132 al 135, 164 al 180, 423 y 424 de la Ley Federal del Trabajo.  

¾ Condiciones generales de trabajo que marca la Ley Federal del Trabajo. 

¾ Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Instrucciones: 

1.- Descargar los formatos de escrito de presentación, acta de la comisión mixta de 

representantes de los trabajadores y del patrón así como del Reglamento Interior de Trabajo 

que se encuentran disponibles en la página web de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social. 

2.- En los espacios indicados según sea el caso, deben indicarse los datos de la fuente de 

trabajo, dirección, nombre o información que corresponda a las condiciones del centro de 

trabajo. Cuando se indica nombre y firma, esta leyenda debe sustituirse por el nombre de la 

persona que signará el documento. 

3.- En caso de que los trabajadores cuenten con disposiciones de regímenes especiales tales 

como trabajo de las tripulaciones aeronáuticas, trabajo de autotransportes, trabajo de 

maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, trabajadores del campo, 

agentes de comercio y otros semejantes, deportistas profesionales, trabajadores actores y 

músicos, trabajo a domicilio, trabajadores domésticos, etc., las condiciones de trabajo 

deberán estipularse conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en su parte 

conducente. 

4.- En caso de considerarlo pertinente, el Reglamento Interior de Trabajo puede ser 

adicionado con las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de 

cada empresa o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el 
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desarrollo del trabajo en términos de la fracción XI del Articulo 423 de la Ley Federal del 

Trabajo.   

5.- Una vez que se ha completado el llenado de documentos, pasar al Departamento de 

Tramites Colectivos, para revisión de los mismos y cotejo de instrumentos notariales. 

6.- Agotado el punto 5 de este instructivo, depositar el Reglamento Interior de Trabajo en la 

Oficialía de Partes.   

 

Metodología. 

Esta investigación se realizó bajo el paradigma interpretativo, pues para entender el 

fenómeno de estudio, se recolectó la información de los diversos actores que participan en 

él, partiendo de realidades múltiples desde la percepción de cada informante; de acuerdo con 

el nivel de profundidad, la presente investigación es de tipo explicativa, ya que se busca 

explicar cómo las empresas que son objeto de esta investigación están cumpliendo con la 

norma de tener un Reglamento Interior de Trabajo, y como este puede aportar al logro del 

bienestar tanto de la empresa como de los mismos trabajadores busca explicar como ocurre 

dicho fenómeno en las organizaciones empresariales y poder entenderlo. 

La investigación se ubica en el enfoque cuantitativo, pues se busca interpretar el fenómeno 

tal y cual lo describirán los actores participantes en las unidades de análisis, la acción 

indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es 

la misma, pues varía con cada estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Las técnicas de recolección de datos son la encuesta semi estructurada, la observación y la 

investigación documental, para la aplicación de la encuesta se diseñó una como instrumento 

para ejecutarlas en las empresas que son objeto del estudio; (Consultar anexo 1) con 10 items  

para conocer los resultados.  Esta se llevó a cabo con  14 empresas, 4 del giro restaurantero, 

7 de las denominadas muebleras, 2 constructora y una de venta de materiales para 

construcción. Se realizó una lectura y análisis tanto de la norma jurídica como de algunos 

autores experimentados en el tema de derecho laboral. 

 Pregunta de investigación: 
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 ¿Las empresas en  Ocotlán, Jalisco dan cumplimiento a las normas  que enmarcan la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos la  Ley Federal de Trabajo con respecto a la 

integración, formación, presentación y aplicación del Reglamento Interior de Trabajo? 

Para llevar a cabo la investigación se tuvo un acercamiento vía telefónica y posteriormente 

de manera presencial para explicar la finalidad de la investigación. Las empresas 

participantes permitieron que se pudiera llevar a cabo la entrevista y por supuesto aplicar la 

encuesta previamente elaborada, cuando se les comenta la intención de la visita se encontró 

un poco de resistencia, pero al final dieron su anuencia.  

 

 

Resultados. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se realizó una búsqueda documental basada 

en la legislación mexicana y sus desarrollos, y en relación al conocer la situación de las 

empresas se hizo a través de las encuestas para saber cómo es que se cumplen las normas 

expuestas en las legislaciones. 

De las 14 empresas encuestadas, se comprobó que algunas de ellas si tienen el Reglamento 

Interior de Trabajo, pero no lo tienen debidamente registrado ante la Junta de Conciliación y 

arbitraje, otras no lo tienen y en algunos casos más, contestaron que no sabían que tenían que 

tenerlo pues no son un empresa conformada como tal, “si apenas es un negocio familiar” (en 

el caso de la empresa de Venta de Materiales para Construcción y que cuenta con 25 

trabajadores – empleados.  

En cuanto  a la pregunta de investigación la respuesta en general es NO,  es decir no cumplen 

con lo que marca la normatividad mexicana en la Ley Federal de Trabajo, solo 2 de ellas 

están dentro del cumplimiento legal.  

Los resultados en cuanto a la primera pregunta se obvian pues como ya se dejó asentado en 

párrafos anteriores  en el apartado de la metodología, los giros y las cantidades de cada una 

de las empresas que motivo de esta investigación. 
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Tabla 1 Antigüedad de las empresas (Pregunta 2) 

Giro de la empresa Antigüedad 

 

Restaurante 

 

40 años 

32 años 

25 años  

20 años 

 

 

Muebleras (Fabricantes de muebles) 

18 años 

16 años 

15 años 

12 años 

11 años 

10 años 

7 años 

Constructora 19 años 

14 años 

Venta de materiales para construcción 45 años 

Fuente: Zúñiga Contreras y Gutiérrez Zúñiga (2019) 

 

Tabla 2  Número de trabajadores (Pregunta 3) 

Giro de la empresa Número de 

trabajadores 

 

Restaurante 

 

20 

32  

18 

15 

 

 

Muebleras (Fabricantes de muebles) 

35 

65 

15 

20 

20 

23 

19 

Constructora 10 

14  

Venta de materiales para construcción 15 

Fuente: Zúñiga Contreras y Gutiérrez Zúñiga (2019) 
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Es importante hacer la pertinente aclaración que en la tabla 2, se asentó el número de 

trabajadores de acuerdo al orden que se manifestó en la primera en relación a la antigüedad. 

 

Grafico 1 Conocimiento de derechos y obligaciones (Pregunta 4) 

 
Fuente: Zúñiga Contreras y Gutiérrez Zúñiga (2019) 

 

Las preguntas 5, 6 y 7 no se graficaron debido a la diversidad de respuestas. 

 

Pregunta  5 ¿Ha recibido citatorios para comparecer ante las autoridades laborales y/o 

demandas laborales por parte de sus trabajadores?  

Todas las empresas contestaron que sí y algunas mostraron extrañeza pues se consideran 

“buenas empresas”. 

Al respecto de esta pregunta, todas han tenido conflictos laborales por “despidos 

injustificado”, pues aunque en algunos casos tales como no usar el equipo de protección 

personal, falta de obediencia y sujeción a las órdenes de superiores, abandono de trabajo, 

etc., si bien es cierto que los mismo son causal de la rescisión de contrato lo cierto es que 

también se considera “despido injustificado” al no estar tutelado en un Reglamento Interior 

de Trabajo que indica los tipos de sanciones a los cuales se hace acreedor un 

trabajador/empleado.  
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En este caso, todos los empresarios coincidieron en haber tenido al menos un citatorio y 

algunos el haber llegado hasta los tribunales laborales, y desembolsar más dinero para llegar 

a arreglos conciliatorios o haber llegado hasta laudos condenatorios en contra de ellos, pagos 

de honorarios al usar los servicios de profesionales del derecho; y todo esto a consecuencia 

de no tener en uso y debidamente reglamentado el actuar dentro de las normas laborales y de 

igual forma dar incumplimiento a las misma.  

¿Consecuencias? El pago extraordinario tanto económico como horas-hombre. Económico; 

en algunos fue la contratación de abogados para contestar las demandas y/o presentarse ante 

la Procuraduría a efecto de hacer convenios cuando no se tenía ya notificado de una demanda. 

Horas hombre: el hacer perdido un trabajador y tener que reclutar otro y darle la capacitación 

necesaria, perdiéndose horas de trabajo. 

 

Pregunta 6 ¿Aplica sanciones a los trabajadores – empleados que incumplen una norma? 

Todos dijeron que si, pero que siempre eran diferentes dependiendo lo que hicieran y la 

persona que lo hiciera o que tan “grave” se considerara la falta.  

Como se puede apreciar de esta respuesta, se desprende por qué las causas de tener 

presentaciones y/o demandas laborales, no existe un sustento que de fundamento  de las 

sanciones, aunque por “lógica” se presume que infringieron una regla, se deja al arbitrio de 

los superiores el “regaño, la sanción, y en ocasiones ni siquiera esto”  

¿Consecuencias? Algunos se fueron por voluntad propia, pero otros presentaron sus casos 

ante la Procuraduría y otros mas ante Conciliación y Arbitraje. 

 

En relación a la pregunta 7 ¿Qué protocolos se siguen en caso de que surjan conflictos entre 

los trabajadores – empleados? Las respuestas fueron: los jefes o el dueño son los que  se 

encargan, el supervisor es quien decide, “a veces yo como patrón”, en lo que ve a las 

respuestas de estas preguntas, se puede apreciar la falta de conocimiento jurídico, y conlleva 

relación con la pregunta 6. 
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Tabla 3 Tienen Reglamento Interior de Trabajo (Pregunta 8) 

Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Lo tienen registrado ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje? (Pregunta 9) 

Número de empresas 

Giro de la empresa Si No Registrado 

Restaurante 2 2 Ninguno 

Muebleras (Fabricantes de muebles) 4 3 2 

(Revisión) 

Constructora  2 Ninguno 

Venta de materiales para construcción  1 Ninguno 

Fuente: Zúñiga Contreras y Gutiérrez Zúñiga (2019) 

 

En cuanto a la respuesta medular de esta investigación, se puede apreciar en la tabla 3, que 

las empresas constructoras y la de venta de material (siendo esta una de mayor antigüedad, 

se puede comprobar la falta de visión jurídica y cumplimiento de las normas)  no tienen 

Reglamento Interior de Trabajo, por lo tanto incumplen con la normatividad en su totalidad, 

y apréciese el giro de empresas que son.  Los restaurantes  2 no, 2 si tienen, pero no registrado, 

por lo tanto no es válido si se llegara a aplicar, en cuanto a las muebleras 4 si lo tienen y al 

parecer 2 están  en espera el registro y de su aceptación para ponerlo en práctica.  

 

Conclusiones. 

Como ya se mencionó, y partiendo de la realidad de que las organizaciones de manera 

continua son citadas por parte de las autoridades de trabajo ya sea a través de la Procuraduría 

de la Defensa del Trabajo o mediante procedimiento laboral en juicios ya establecidos y que 

en los mismos tengan un resultado a favor del trabajador,  en la mayoría de los casos es 

porque las empresas carecen de un Reglamento Interior de Trabajo, debidamente registrado 

en donde establezca de forma clara, precisa la conducta, derecho, obligaciones y sanciones 

que regularan las relaciones obrero patronales, y obviamente las mismas son presa fácil a 

veces de trabajadores “mañosos” pues es de su conocimiento que no tienen un documento 

que rija los derechos y obligaciones de las relaciones laborales, y que este mismo les da 

fundamento a las empresas para poder comprobar los despidos justificados, las sanciones, y 
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otros actos legales, tal y como lo tutela el artículo 423 de la Ley Federal de Trabajo y que 

quedó asentado en los párrafos anteriores. 

La nueva cultura laboral inmersa en la reforma que se realizó a las nuevas estructuras que 

enmarcan la relación obrero patronal, retoma al Reglamento Interior de Trabajo  como un 

instrumento legal en donde se puede plasmar en dicho documento de manera clara evidente, 

pertinente  y legal la política en la cual se sustenta y cimienta la empresa y, desde luego;  que 

acorde a la filosofía estructural y los valores por los que se rige  hasta en su contexto de 

filosofía laboral regular mediante los artículos del Reglamento Interior de Trabajo la 

conducta que deben observar los trabajadores dentro de la empresa su interacción entre los 

de su nivel y los representantes de la patronal.  

Dicha herramienta aparte de cumplir con la obligatoriedad de que toda empresa debe tenerlo 

jurídicamente con la ahora reforma laboral se puede establecer en dicho reglamento 

protocolos a seguir en caso de que surjan las figuras de hostigamiento, así como el mobbing 

laboral, donde a través de estos procesos aparte de cumplir con las políticas empresariales se 

cumpla con la normatividad de ley y se rija de manera eficaz los procedimientos a seguir para 

que al aplicarse la sanción que se traduciría a una recisión de la relación laboral sin 

responsabilidad para la empresa queden las evidencias documentales para estar en 

condiciones de que la patronal pueda hoy con las nuevas instituciones procedimentales como 

son los centros conciliatorios y los nuevos tribunales de trabajo tener las evidencias 

necesarias para estar en condiciones de no perder los procesos laborales y así enfrentar dentro 

de la reforma laboral a las nuevas instituciones que en su momento dan el beneficio de la 

presunción en favor del trabajador cuando no existen reglas debidamente documentadas para 

regular su conducta dentro de las fuentes de trabajo. 

Una empresa que cuenta con un Reglamento Interior de Trabajo acorde a la naturaleza de sus 

actividades y a sus necesidades, gozará sin duda de un mayor soporte legal en sus relaciones 

obrero-patronales, además de un mayor control sobre la organización y en el desarrollo de 

sus actividades y la aplicación de sus políticas, logrando una mayor productividad, seguridad 

y confianza en su negocio, además de mantenerse protegida en un mayor grado de cualquier 

contingencia laboral que pudiera surgir. 

Una empresa que no cuenta con  un Reglamento Interior de Trabajo, está expuesta a ser 

requerido su cumplimiento al respecto,  y más a ser demandada por situaciones que pudieran 
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ser responsabilidad del trabajador, pero al no haber este documento no se tiene facultades 

expresas para sancionar como a derecho corresponda. ¿Consecuencias? Las varias. 
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Anexos 

Anexo 1  

ENCUESTA  

 

1. Giro de la empresa 

2. ¿Qué antigüedad tiene la empresa? 

3. ¿Cuántos trabajadores - empleados tiene la empresa? 

4. ¿Sus trabajadores – empleados conocen sus derechos y obligaciones dentro de la empresa? 

5. ¿Ha recibido demandas laborales por parte de sus trabajadores? 

6. ¿Aplica sanciones a los trabajadores – empleados que incumplen una norma? 

7. ¿Qué protocolos se siguen en caso de que surjan conflictos entre los trabajadores – 

empleados? 

8. ¿Tienen Reglamento Interior de Trabajo? 

9. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Lo tienen registrado ante la Junta de Conciliación y 

Arbitraje? 

10. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Lo conoce sus trabajadores – empleados? 
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Resumen  

La palabra emprender significa acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, 

especialmente si encierra dificultad o peligro, por ello se considera que los emprendedores 

deben tener iniciativa y capacidad para sortear las dificultades para iniciar un negocio. El 

emprendimiento es una capacidad que aun se encuentra a debate si se desarrolla o se nace 

con ella, en este trabajo de investigación se planteó la pregunta ¿La formación académica 

que reciben los ingenieros químicos en la Universidad Michoacana los provee de habilidades 

y destrezas para ser emprendedores? Para dar respuesta a ella, se requirió del empleo de un 

instrumento desarrollado en México y validado con jóvenes de licenciatura, se aplicó a 72 

jóvenes del quinto año de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana, 

el instrumento es una escala tipo Likert que contiene 50 items con 5 posibilidades de 

respuesta que van desde el “Definitivamente no al Definitivamente si”. Este estudio permitió 

la obtención de datos que ayudan a determinar que es necesaria la implementación de cursos, 

que coadyuven en el desarrollo de capacidades y habilidades para generar en los estudiantes 

condiciones de éxito como emprendedores y con ello, lograr que al momento de egresar de 

la licenciatura perciban como posibilidad real emprender su propio negocio y auto-

emplearse. Los resultados evidenciaron que no poseen la capacidad y las habilidades 

necesarias para, al concluir la licenciatura, emplearse en una empresa de su propia creación, 

lo que podría ser importante para introducir cursos que ayuden a desarrollar habilidades que 

generen nuevos empresarios en el país. 

Palabras Clave: Emprender, Universitario, Estudiantes, Empresarios 

 

Abstract  

The word “undertake” means to begin a work, a business, especially if it involves difficulty 

or danger. Therefore, it is considered that entrepreneurs must have initiative and ability to 

overcome difficulties in starting a business. Entrepreneurship is a capacity that is a still under 

discussion if it is developed born with it. In this research paper, the question was asked: Does 

de academic training that chemical engineers receive at the Universidad Michoacana provide 

them with the skills to be entrepreneurs? In order to respond to this request, it was necessary 

to use an instrument developed in Mexico and validate undergraduate students, it was applied 

to 72 young people from the fifth grade of the Bachelor´s degree of Chemical Engineering 
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of the Universidad Michoacana. The instrument is a Likert scale that contains 50 items with 

five response possibilities ranging from “The Definitely no to Definitely yes”. This study 

allowed the collection of data to help determine the need for course implementation to 

contribute to the development of skills and abilities to generate students conditions of success 

as entrepreneurs, to achieve that at the time of graduating from the Bachelor´s degree they 

perceive as a real possibility to start their own business and to be self-employed. The results 

showed that they do not have the capacity and skills to, at the end of their undergraduate 

studies, be employed in a company of their own making, might could be important to 

introduce courses that help develop skills that to generate new entrepreneurs in the country. 

Keywords: Undertake, Baquelor´s degree, Students, Enterpreneurs 

 

Introducción  

Sin duda alguna la economía de países avanzados se diferencia por impulsar a través de un 

tejido que produce, mediante el conocimiento, la innovación sustentada en la creatividad, el 

talento y la aplicación de las tecnologías de punta, el impulso de la competitividad y a su vez, 

genera empleos y riqueza. 

 

Las noticias sobre la taza de empleo en el país desde hace varios años, ha obligado a los 

jóvenes a trabajar en donde se presente la oportunidad, sacrificando en ocasiones su 

preparación para obtener empleos mal remunerados, esto nos obliga a repensar en las 

Universidades como semillero de emprendedores, creando sí no solo empleos para si mismos 

sino dar oportunidades a otros. 

 

No obstante este emprendimiento, debe pensarse de forma inteligente y a través de los 

valores, siendo útil para apoyar la economía innovadora y competitiva que actualmente se 

requiere, que garantice un crecimiento económico sostenible y seguro, y esencialmente, con 

empleos de mayor cualificación. 

 

En los últimos años se ha hecho prácticamente un sinónimo de la palabra emprendimiento 

como creación de empresas. De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra 

emprender significa acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente 
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si encierra dificultad o peligro, por ello se considera que los emprendedores deben tener 

iniciativa y capacidad para sortear las dificultades para iniciar un negocio. Azqueta (2017) 

señala en su artículo titulado “El concepto de emprendedor: Origen, evolución e 

interpretación”, que la etimología de la palabra emprendedor, empresa, y el verbo emprender 

provienen del vocablo francés, enterpreneur, entreprise y entreprendre, respectivamente, 

procediendo todos los términos de la misma raíz del latín vulgar in, en y prendëre cuyo 

significado es coger, atrapar, tomar. 

 

Algunos autores como Veciana (1999) y Urbano (2006) señalan que la capacidad de 

emprendimiento a nivel académico es un ámbito muy poco explorado que se encuentra en 

etapas iniciales, no obstante, se reconoce a la Universidad como uno de los instrumentos más 

importantes para la generación de conocimientos que bien podrían desarrollar habilidades en 

los estudiantes, debido a que es necesario que desde esta universo académico se motive el 

desarrollo económico y social de las regiones. 

 

Es importante reconcer que las Universidades actúan como esa palanca necesaria para los 

emprendedores, poniendo al conocimiento como clave y a la innovación como punto de 

apoyo, si no se piensa en esos términos, entonces no habrá solución para desarrollar la 

capacidad competitiva que se requiere. Resulta ineludible que los más capacitados para 

emprender lo hagan y sin duda alguna, no son otros que los universitarios (Shane, S. y 

Venkataraman, S., 2000)  

 

El compromiso social que actualmente tienen las Universidades, debe llevarlas a la busqueda 

de concretar el reto de ser más emprendedoras, esta actividad sin duda alguna, lleva no solo 

a las instituciones a resolver los problemas que enfrentan la sociedad, sino también a 

desarrollar en sus estudiantes la capacidad de innovación, conviendose así en los actores 

principales del cambio, impulsando el desarrollo económico y social de la colectividad 

(Ronstadt, R., 1987)  

 

México por ser un país emergente miembro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), debe cumplir con indicadores que esta organización 
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determina, entre muchos de estos indicadores se encuentra el nivel de emprendimiento entre 

la población mayor de 18 años y menores de 64. A principios del 2018 nuestro país tenía una 

tasa de empresarios incipientes del 11.5% en hombres y 10.7% en mujeres (OCDE, 2018), 

situación que lo ubicó en el segundo lugar, después de Chile, y muy por encima de países de 

la Unión Europea (UE). No obstante, la mayoría de los mexicanos que inician un negocio lo 

hacen sin haber hecho un estudio serio de viabilidad, esto genera que así como inician sus 

actividades empresariales concluyen antes de un año, sin éxito.  

 

Ante esta situación resulta de suma importancia que las Universidades del país consideren el 

agregar una asignatura que forme a los jóvenes en este sentido, no obstante, actualmente se 

puede observar que, en la mayoría de las Universidades no han considerado agregar en los 

planes de estudio cursos sobre emprendimiento, dejando de lado una de las posibilidades más 

significativas, como lo es el autoempleo. En la formación no solo es importante desarrollar 

habilidades cognitivas sino también habilidades y destrezas emprendedoras, que logren en 

los jóvenes confianza e iniciativa para sumarse al crecimiento económico del país y con ello 

generar la posibilidad real de desarrollarse en el ámbito empresarial, derrumbando mitos 

sobre las dificultades que enfrentan al decidir ser empresario, abonando en las realidades y 

oportunidades (López,1994). 

 

Consideradas como funciones sustantivas de las Universidades la transmisión de 

conocimiento, desarrollar la investigación científica, promover en la formación de agentes 

de cambio y la generación de nuevas ideas. Es por ello, que las herramientas que brindan son 

necesarias para desarrollar ampliamente destrezas y habilidades que faciliten la práctica de 

generación de empleos, incorporando la innovación como cimiento de productividad a corto 

y mediano plazo. No obstante, en la actualidad las Universidades de México en su mayoría, 

no ponen en contacto a sus estudiantes con emprendedores que les compartan sus 

experiencias y los retos que han sorteado los que han generado empresas. 

 

Es muy importante que los estudiantes conozcan que los empresarios no son personas que 

nacieron para ello, sino que se han formado a través de la tenacidad en el trabajo, la 
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investigación, recurrir a otros empresarios y la asistencia a los cursos necesarios, para poder 

concretar en su empresa. 

 

Se ha observado en algunas experiencias que un espíritu emprendedor, el acceso a recursos 

y apoyo en el manejo de tecnología han permitido a comunidades en pobreza actuar como 

promotores del cambio social, convirtiendo ideas en oportunidades de negocio contando con 

el apoyo de la comunidad. Esto se genera gracias al apoyo que brindan las instancias 

gubernamentales y el conjunto de empresas públicas y privadas que deciden participar 

(Gómez, 1999).  

 

Entre los aspectos más importantes de esta investigación es que determina parámetros tales 

como la creatividad, la innovación, la autoconfianza, la perseverancia, la capacidad para 

afrontar el riesgo, la capacidad para manejar problemas, la iniciativa, la energía y capacidad 

de trabajo, El liderazgo, la necesidad de logro y por su puesto, la tolerancia al cambio como 

aspecto fundamental para todo emprendedor, dado que las condiciones de mercado se 

encuentran en constante evolución. 

 

Algunos de estos aspectos se definen de manera breve a continuación con la finalidad de que 

los aspectos evaluados en el instrumento se conozcan con claridad. La creatividad derivada 

del latín “creare” cuyo significado es “producir algo que no existía”, es decir dar origen a 

algo nuevo; al introducir un cambio en algo que ya existe se define la innovación, dar nuevas 

características a algo ya existente (López y Recio, 1998; Liberal, 1998). 

 

La autoconfianza se define como la seguridad que tiene una persona en si misma; la 

perseverancia se define como la capacidad para mantenerse en el seguimiento de lo que se 

ha iniciado, sea un proyecto, una obra o alguna empresa.  

 

Por todo lo anterior fue importante definir el objetivo que se planteó para esta investigación, 

el cual quedo como a continuación se detalla. 
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Desarrollo  

Objetivo 

 

En la Universidad Michoacana y para esta investigación se revisaron los planes de estudio 

de las 23 licenciaturas que se considera podrían sus estudiantes emprender al egresar; se 

encontró que en ninguna se ofrecen cursos curriculares que ayuden a que en el perfil de egreso 

los estudiantes tengan como posibilidad poder inicial una empresa propia. Tampoco se 

ofrecen cursos extracurriculares con el mismo objetivo, por lo que se considera que al 

concluir los egresados iniciarán una búsqueda de empleo, ante la carencia de herramientas 

académicas para convertirse en emprendedores. 

 

Este diagnóstico es preocupante debido a que haciendo un análisis de porqué somos el 

segundo país de la OCDE que más emprende y también el que más fracasa en términos de 

pequeñas empresas, se observa que, no hay un conocimiento claro de cómo iniciar una 

empresa, conocer los obstáculos y los retos, así como un estudio de mercado completo, que 

permita a la nueva empresa y al joven empresario mayores probabilidades de éxito. 

 

Es lo anterior lo que lleva a plantear en este trabajo de investigación el siguiente objetivo 

general: 

 

Determinar el perfil emprendedor en estudiantes del último año de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Michoacana. 

 

Reconociendo que es a través del diagnóstico que podemos encontrar información importante 

para presentar un proyecto que coadyuve en el desarrollo de habilidades y destrezas para el 

emprendimiento. 

 

A continuación se detalla la metodología empleada para sustentar el diagnóstico del perfil 

emprendedor. 
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Metodología 

 

Ante la carencia de información en la formación de los estudiantes como emprendedores en 

la Universidad Michoacana se busca desvelar este tema, por la consideración de urgente y 

por carecer de los métodos adecuados para llevar a cabo tan importante trabajo, en esta 

investigación el problema se aborda desde la metodología cuantitativa (Bisquerra, 1988). 

 

La elección de este tipo de metodología obedece a que esta investigación requiere de un 

proceso ordenado y sistematizado que tiene pasos a seguir definidos, que si bien no 

determinan a priori la proyección del trabajo, si genera una estructura lógica en la toma de 

decisiones y con estrategias que encausen las respuestas de forma adecuada a la explicación 

del fenómeno estudiado. No es una metodología de fiabilidad universal que se aplica de 

forma mecánica a todo tipo de investigación. Sin embargo, es factible establecer elementos 

típicos, lógicamente dispuestos, que permiten al investigador guiarse en el momento de 

iniciar una exploración sobre cualquier tema de interés, determinando así mismo las etapas 

de ésta y de la profundidad requerida. 

 

Para este trabajo se buscaron múltiples cuestionarios que ayudaran a determinar el perfil de 

los estudiantes, sin embargo, se concluyó que el mejor era el instrumento “Inventario del 

perfil de emprendedor” (2004), diseñado y validado por Rafael E. Alcaraz Rodríguez del 

Departamento Académico de Administración del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), debido a que ya ha sido probado en multiples ocasiones 

en nuestro país y con jóvenes de la misma edad que los universitarios a estudiar, así como, 

la fiabilidad del instrumento en si, que ayuda a determinar de forma más certera el perfil del 

estudiantado. 

 

El intrumento es una escala likert con 5 opciones de respuesta que van de “Definitivamente 

no a Definitivamente si”. Contiene 50 items en los que se miden 10 categorías que son: 

Creatividad, Auto-confianza, Perseverancia, Capacidad para afrontar el riesgo, Capacidad 

para manejar problemas, Iniciativa, Energía y capacidad de trabajo, Liderazgo, Necesidad de 

logro y Tolerancia al cambio. El Inventario del perfil emprendedor fue creado para aplicarse 
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a estudiantes de licenciatura en las áreas de administración, no obstante es válido para 

cualquier licenciatura, en donde obtuvo una adecuada confiabilidad: un Alfa de Cronbach de 

0.9168 (α=0.91). En este trabajo la población participante se ubica en la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), inscritos en el Ciclo 2018-2019 del 

Quinto año de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ). El tamaño de la muestra es de 72 

estudiantes. 

 

Para esta investigación se propuso un tratamiento diferente de la información recabada, las 

categorias se organizaron en tres grandes grupos que se identificaron como: I. Creatividad e 

Innovación, II. Habilidades de liderazgo, III. Proactividad, en el primero se agruparon 

Creatividad, Iniciativa y Autoconfianza; en el segundo, Energía y capacidad de trabajo, 

Perseverancia y Liderazgo; en el tercero: Aceptación del riesgo, Necesidad de logro, 

Tolerancia al cambio y Manejo de problemas. En el instrumento se identifica el diseño de los 

patrones de tal forma que cada uno se evalúa mediante dos ítems, uno formulado en forma 

negativa y otro en forma positiva para evitar el efecto de la aquiescencia.  

En el grupo I de Creatividad e Innovación se reunieron preguntas como:  

� Con frecuencia tengo ideas originales y las pongo en práctica.  

� Veo posibilidades creativas (de innovación) en cada cosa que hago.  

� Disfruto buscando nuevos enfoques a ideas conocidas.  

� Prefiero no participar en el desarrollo de actividades, tales como asociaciones, clubes, 

colectas, etc.  

� No me entusiasma realizar cosas importantes en mi vida y que trasciendan.  

� La idea de iniciar mi propio negocio es algo que no me interesa.  

� Me gusta la idea de iniciar mi propio negocio.  

� Creo que tener iniciativa es el primer paso para el éxito.  

 

Entre algunas otras contenidas en este mismo grupo. En el Gráfico I se encuentra reflejada la 

determinación de la creatividad e innovación,  

 

En el grupo II se aglutinan algunas preguntas como: 
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� Estoy dispuesto a trabajar más de ocho horas, incluso fines de semana, siempre que 

sea para lograr lo que me he propuesto.  

� Cuando quiero algo, insisto hasta que lo consigo, sin renunciar a mis ideas.  

� Las personas dicen que difícilmente convenzo a los demás cuando les comparto mis 

puntos de vista.  

� Me gusta trabajar duro para estar entre los primeros. 

� Creo en el dicho: "Si la primera vez no lo logras, inténtalo una y otra vez".  

� Disfruto estando en una posición de liderazgo.  

En el grupo III se conjuntan algunos de los siguientes cuestionamientos: 

i Considero que el riesgo es a veces estimulante.  

i Tengo el deseo intenso de triunfar en la vida.  

i No me adapto fácilmente a nuevas situaciones.  

i Soy capaz de resolver problemas rápidamente, incluso bajo presión.  

i Cuando me enfrento a un problema, siempre encuentro una nueva manera para 

superarlo.  

i Suelo cometer errores y me equivoco continuamente.  

i Cuando tomo la decisión de hacer algo, me resulta muy difícil o molesto cambiar.  

i Nunca encuentro soluciones rápidas y eficaces a los problemas.  

i Me gusta conservar el control de todo lo que hago.  

i Deseo probar a otros y a mí mismo que puedo triunfar.  

i Soy bueno enfrentando una multitud de problemas al mismo tiempo.  

 

Resultados 

Cada uno de los instrumentos arroja un resultado para el estudiante que lo respondió, no 

obstante, para este trabajo se generalizan los resultados por tamaño de muestra y se 

concentran las 10 categorías en tres grandes grupos que son: Creatividad e Innovación, 

Habilidades de liderazgo y Proactividad. Se observa que tan solo el 39% de los estudiantes 

se asumen con la capacidad para crear nuevas cosas, el 65% consideran poseer iniciativa, 

entendiendo esta como la capacidad para iniciar o dar principio a algo; únicamente el 29% 

de los estudiantes piensan que poseen autoconfianza, esto significa que se asumen como 

personas que pueden hacerse cargo con éxito de situaciones de responsabilidad. Por lo que 
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se refiere a habilidades de liderazgo encontramos que, más del 50% creen poseer la energía 

y la capacidad de trabajo; el 63% responden que son perseverantes y el 41% que tienen 

habilidades para ser líderes.  

 

La respuesta a la pregunta de investigación sería, que los estudiantes carecen de algunas 

habilidades y destrezas para ser emprendedores, no obstante, en las habilidades de liderazgo 

tienen porcentajes aceptables que requieren de la formación para encaminarse con certeza 

hacía la concreción de un proyecto que permita el autoempleo.  

 

Es importante mencionar que se tiene la idea de que las habilidades contenidas en el 

instrumento se pueden desarrollar, por lo que cursos debidamente organizados y 

sistematizados durante los años de licenciatura ayudaría a este logro, permitiendo con ello a 

los estudiantes, mayores posibilidades de una toma de decisiones de calidad al egresar. 

 

 

Los resultados para el Gráfico I de creatividad e innovación: 

 

Demuestran que más de la mitad de los estudiantes consideran poseer la creatividad para 

desarrollar ideas de productos o servicios nuevos, en ese sentido al menos 15 estudiantes 

consideran que no poseen la capacidad para crear. En cuanto a la iniciativa el 65% de los 

estudiantes señalan que definitivamente si tienen iniciativa, en el mismo sentido el 18% 

considera no poseer esta capacidad, finalmente, es este gráfico se encuentra la autoconfianza 

y se puede observar que, en este aspecto disminuye considerablemente la seguridad de tener 

éxito, explotar las posibilidades y capacidades que poseen y disminuye la seguridad en si 

mismo para iniciar un reto como lo es una empresa. 
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Gráfico I: Creatividad e Innovación 

 
 

 

 

 

Los resultados para el Gráfico II de Habilidades de liderazgo: 

 

Demuestran que más de la mitad de los estudiantes consideran que tienen la disposición para 

trabajar arduamente, no obstante el 15% asumen que tienen poca energía y falta de 

concentración; en lo que se refiere a la perseverancia el 63% suponen que son tenaces cuando 

algo les demanda y que lo intentan de forma repetida hasta lograrlo, por otro lado, 36% de 

los estudiantes señalan que se desalientan con facilidad y que no lo intentan lo suficiente, 

sino que surge un desánimo que les impide llevar a cabo una tarea que les demande esfuerzo. 

Finalmente en la columna de liderazgo tan solo el 41% de los estudiantes piensa que poseen 

capacidad de líder para dirigir el inicio de una empresa, el otro 59% no tiene entusiasmo para 

iniciar una empresa, no están convencidos de que sea una buena idea ni son capaces de 

convencer a otros de iniciar un plan de negocios y concretar después.  
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Gráfico 2: Habilidades de liderazgo 

 
 

Los resultados para el Gráfico III de proactividad: 

En este gráfico se conjuntan 4 apartados que son: Aceptación del riesgo, Necesidad de logro, 

Tolerancia al cambio y Manejo de problemas. 

 

En el primero de ellos tan solo el 45% de los estudiantes consideran que tienen capacidad 

para arriesgarse y saber afrontar los retos, no obstante el 55% restante consideran que tienen 

miedo de arriesgarse, que les asusta lo desconocido y que en general, el riesgo no es algo que 

los motive a iniciar una empresa sino, todo lo contrario. Por lo que se refiere a la necesidad 

de logro el 55% de los estudiantes respondieron que tiene deseos de triunfar, que son capaces 

de adaptarse al trabajo duro, que son capaces de controlarse, empero el 45% restante no tiene 

el deseo de triunfar y consideran que no podrán hacerlo con facilidad debido a que 

constantemente cometen equivocaciones. En la tolerancia al cambio menciona el 78% que 

tienen dificultades para realizar cambios, no se adaptan con facilidad, reconocen su falta de 

interés y que les gustaría ser empleados. Por lo que respecta al  manejo de problemas el 71% 

son capaces de resolver y superar problemas, aun bajo presión, señalan que son capaces de 

resolver varias tareas al mismo tiempo. El 29% reconocen que tienen falta de planeación y 

que les es difícil de encontrar soluciones a los problemas. 

 

57%

63%

41%

28%
25%

23%

10% 8%

12%

4%
3%

9%

1%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Energía y Cap. Perseverancia Liderazgo

HABILIDADES DE LIDERAZGO

Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1286



Gráfico 3: Proactividad 

 
 

 

Conclusiones  

 

Este estudio permite la obtención de datos que ayudan a determinar que para los estudiantes 

hay una visión en la que ellos determinan lo es importante para el inicio de una empresa, que 

existe falta de conocimiento y hay una carencia de habilidades y destrezas, también es 

necesaria la implementación de cursos sistematizados que les den una formación para 

emprender, además de que coadyuven en el desarrollo de capacidades y habilidades para 

generar en los estudiantes condiciones de éxito como emprendedores y con ello, lograr que 

al momento de egresar de la licenciatura perciban como posibilidad real emprender su propio 

negocio y auto-emplearse, esto podría ser incluso un medio para generar fuentes de empleo, 

pues como se ha podido constatar a través de medios de comunicación y estadísticas, son las 

micro, pequeñas y medianas empresas las que más fuentes de empleo generan en el país. 

Adicionalmente, si los jóvenes se perciben a si mismos con esas capacidades justo es que la 

escuela les ayude a incrementarlas y explotarlas para beneficio social. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta una investigación que, bajo el modelo de teorías implícitas 

culturales, analiza las creencias que sobre la enseñanza poseen los profesores universitarios. 

El objetivo de esta investigación fue conocer las teorías implícitas que permean la práctica 

docente de los profesores que conformaron la muestra de este trabajo y que impulsan su 

profesionalización, las cuales fueron  analizadas desde diversas teorías culturales propuestas 

por Marrero (1988) sobre la enseñanza Tradicional, Activa, Constructivista, Crítica y 

Técnica. Se empleó una metodología mixta, con una muestra de diez profesores de diferentes 

disciplinas pertenecientes a un solo plantel. 

Palabras Clave: Profesionalización, Práctica docente, Teorías implícitas, docentes 

 

 

Abstract 

This paper presents a research that, under the model of implicit cultural theories, analyzes 

the beliefs that university professors have about teaching. The objective of this research was 

to know the implicit theories that permeate the teaching practice, who formed the sample of 

this job and the promote its professionalization, which were analyzed from various cultural 

theories proposed by Marrero (1988) on Traditional, Active, Constructivist, Critical and 

Technical teaching. A mixed methodology was used with a sample of ten teachers from 

different disciplines belonging to a single school. 

Keywords: Professionalization, Teaching practice, Implicit Theories, Teachers 

 

 

Introducción 

La figura del docente ha resultado en los últimos anos del siglo pasado y la primera década 

de éste, muy observada en su quehacer en el aula. En múltiples estudios que se han realizado 

acerca de la práctica docente (García-Cabrero, Loredo, Carranza, 2008; Vaillant 2002; Fierro, 

Carbajal, 2003), se observa la influencia que ésta tiene en los índices de deserción, abandono 

y reprobación de los alumnos; por lo que no es raro señalar que gran parte del fracaso 

estudiantil es imputable al quehacer del profesor en el aula y a las pocas herramientas con 

que éste cuenta para potenciar su actividad.  
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Los programas de formación continua de los docentes parten del supuesto que el 

mejoramiento de la calidad de la educación requiere un profesional con prácticas renovadas 

y, simultáneamente, nuevas estructuras de pensamiento acerca de su labor docente. Lo uno 

sin lo otro puede conducir al fracaso. Sin embargo, ¿hasta dónde una buena intención en la 

formación de los docentes puede coadyuvar realmente en la calidad educativa, 

desconociendo a priori las creencias o teorías implícitas que éste tiene acerca de su labor 

docente?  

 

Ortega y Gasset (1999), señalan que las creencias constituyen la base de la vida de las 

personas, pero de las cuales muchas veces no se es consciente, aunque ellas van creando una 

serie de teorías implícitas para explicar, pronosticar y registrar los acontecimientos que 

suceden y que les permiten tomar decisiones. Son producto de la construcción del mundo a 

través del cuerpo y se fundamentan en procesos de aprendizaje; también tienen su origen 

cultural debido a que se construyen a través del intercambio de tipo social y comunicativo 

(Pozo y Monereo, 2011).  

 

A partir de estos supuestos, en este trabajo se presenta una investigación que, siguiendo el 

modelo de teorías implícitas, analiza la práctica docente y cómo ésta se profesionaliza en los 

profesores que imparten clase en el Nivel Medio Superior. El objetivo de este trabajo fue 

observar a través de las teorías implícitas la práctica docente de los profesores que 

conformaron una muestra elegida, las cuales fueron analizadas desde diversas teorías 

culturales propuestas por Marrero (1988) sobre la enseñanza Tradicional, Activa, 

Constructivista, Critica y Técnica.  

 

Ante este panorama un estudio sobre teorías implícitas pretende, fundamentalmente, exponer 

el pensamiento docente que da sentido al proceso de enseñanza y como consecuencia a la 

mediación del currículo en las instituciones educativas. Las concepciones de los docentes 

sobre la educación y la enseñanza, los lleva a evaluar los contenidos y realizar procesos que 

influyen en la mediación de los contenidos, para ello deben interpretar, decidir y actuar en la 

práctica, esto es, planificar la enseñanza, seleccionar textos, adoptar estrategias, analizar los 
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contenidos, interactuar en el aula y reflexionar en los resultados obtenidos, entre otras 

actividades en las que se requiere de toma de decisiones, de ahí que es de suma importancia 

el estudio y análisis de su influencia en la práctica docente. 

 

La acción de un docente apuesta por la cultura, el saber, los procesos de formación en él 

mismo y en sus estudiantes. A su vez, este docente es muchos profesores en uno, alguien que 

es capaz de ajustar sus concepciones, estrategias y sentimientos a cada contexto educativo. 

Contrario a la identidad monolítica e inmutable. En la actualidad se busca un profesional 

flexible, capaz de adaptarse a distintos grupos de alumnos, eso sí, sin traicionar la pureza 

“disciplinar” de sus concepciones y convicciones, ni la seguridad de los hechos probados en 

su materia (Monereo, 2011). 

 

Monroy Farías (1998), realizó un trabajo sobre el pensamiento didáctico del profesor con 

docentes de ciencias sociales; el propósito fue indagar el pensamiento de los docentes de 

Educación Media Superior, en relación con algunos elementos de su práctica. Entre algunas 

de sus conclusiones se tienen que: El estudio del pensamiento del profesor puede ayudar a 

comprender mejor cómo y porqué el docente realiza su práctica; al respecto se constató que 

el conjunto de creencias, concepciones y valores de los docentes son diversas e influyen en 

su quehacer cotidiano. El pensamiento didáctico de los profesores manifiesta teorías, 

creencias, valores positivos y también negativos, que pueden nutrirse con principios teóricos 

que anticipan una práctica más válida.  

 

En el 2001 Perafán Echeverry, elaboró una investigación referida al pensamiento docente y 

la práctica pedagógica, y encontró que los docentes poseen creencias que funcionan como 

limitaciones epistemológicas para mejorar su práctica: el pensamiento práctico de los 

docentes es más que una adición de ideas, creencias y constructos, es, un impulso, un poder 

dentro del aula de clase, que se convierte en una limitante cuando el pensamiento no 

evoluciona de acuerdo a las necesidades circunstanciales.  

En muchas ocasiones se encuentra que los cursos de formación diseñados para los docentes 

no causan los efectos que las autoridades educativas pretenden, debido a que es difícil 

cambiar las creencias, ideas y constructos de los docentes, construidas en años no solo de 
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servicio profesional sino también de ser educados en aulas por diferentes tipos de profesores, 

por tal motivo, es necesario conocer qué tipo de creencias implícitas son las que poseen los 

docentes y que determinan de manera importante su práctica docente (Marrero, 1993). 

 

No obstante, es conveniente profundizar cómo es que se planea la formación de los 

profesores, cómo se relaciona con la reflexión que se genera en los docentes a partir de su 

práctica cotidiana y por qué no se perciben los resultados esperados en los programas de 

formación, o es qué no se parte de un diagnóstico donde el docente manifieste sus propias 

necesidades, siguiendo esta posibilidad es que se encuentran evidencias de cómo y qué 

piensan los profesores acerca de la enseñanza, y cómo impactaría en la práctica una reflexión 

de los resultados de evaluación del propio quehacer docente, suponiendo que lo hicieran, 

muy probablemente se encontraría que muy pocos docentes reflexionan sobre su práctica y 

sobre los resultados de evaluación, por ello y debido a la importancia de esta especulación es 

que se trata en el siguiente apartado, más ampliamente. 

 

Javier Marrero, pionero en el campo de la investigación de las teorías implícitas en 

profesores, determinó en el año de 1988, las teorías con mayor vigencia en la historia del 

currículum occidental, principalmente desde el siglo XVIII, y comprobó el origen 

sociocultural de las teorías implícitas, para ello empleó la técnica historiográfica. Las 

diferentes teorías culturales o científicas encontradas bajo el enfoque socioconstructivista, se 

denominaron de la siguiente forma:  

 

Teoría Tradicional: Retoma gran parte de los supuestos de la educación medieval y culmina 

con Comenio y Locke. Por tanto aparece caracterizada fundamentalmente por una 

concepción disciplinar del conocimiento, el aprendizaje por recepción y la obsesión por los 

contenidos. Se trata de una educación dirigida por el profesor y centrada en su autoridad 

(moral o física) sobre el alumno. El papel del docente es seleccionar estímulos, mientras que 

el discente permanece pasivo, asumiendo una verdad que se considera universal e 

incuestionable. 

Teoría Técnica: Aparece representada principalmente por Skinner y, en el ámbito de la 

enseñanza por Bobbit y Tyler, culminando con la cibernética y la teoría de sistemas. 
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Mantiene idénticas concepciones del conocimiento y del aprendizaje que la anterior. Ahora 

la obsesión es por los objetivos (búsqueda de eficacia), consistiendo el papel del profesor en 

seleccionarlos. El alumno continúa pasivo. Busca diseños muy estructurados del proceso de 

enseñanza- aprendizaje que permitan alcanzar la eficacia mensurable de los tratamientos 

pedagógicos, evitar la ambigüedad y encontrar procedimientos que permitan hacer 

verificables los logros obtenidos de los objetivos antes especificados. 

 

Teoría Activa: Se intenta situar sus inicios en las ideas de Jean Jacques Rousseau, entre 

algunos otros, se concreta a partir de las teorías de John Dewey. Se define por una concepción 

global y práctica del conocimiento, el aprendizaje por descubrimiento y la obsesión por las 

actividades, continúa el profesor seleccionando las actividades que habrá de desarrollar el 

alumno, permitiéndole a este que asuma una postura de mayor actividad. 

 

Teoría Constructiva: Inicia también con los trabajos de Rousseau, cuya consolidación llega 

con la obra de Jean Piaget, la escuela Nueva y la pedagogía operatoria. La noción 

interdisciplinar y problemática del conocimiento, el aprendizaje por descubrimiento y la 

búsqueda de significados son sus principales características. El profesor selecciona 

actividades para un alumno activo. 

 

Teoría Crítica: Inspirada en la Obra de Carl Marx se consolida con las aportaciones de Paulo 

Freyre, Henry Giroux, Michael Apple, entre otros. Se caracteriza por una concepción 

disciplinar y problematizadora del conocimiento, el aprendizaje por conocimiento guiado, 

énfasis en la socialización y carácter político-moral de la educación. El profesor selecciona 

situaciones críticas para un alumno activo y crítico. 

 

Cada una de las teorías reconoce e identifica diferentes características entre los profesores y 

su relación con la práctica docente, además señalan el grado de actividad o participación de 

los alumnos.  

 

El vínculo entre la práctica docente y las teorías implícitas ha resultado más fuerte e 

importante de lo que se hubiera pensado con anterioridad; los últimos años han evidenciado 
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una relación fundamental entre lo que los docentes creen y lo que realizan como parte de su 

práctica diaria. Estudios específicos sobre este tema (Rodrigo, 1993; Marrero, 1993; Pozo, et 

al., 2009) han destacado que la práctica docente se encuentra fuertemente influenciada por 

las teorías implícitas de los profesores. 

 

Pajares (1992), señala que durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado, pocos 

investigadores se hubieran atrevido a afirmar que las creencias de los docentes podrían influir 

en sus percepciones y derechos, influyendo a su vez en su desempeño en el aula, más aún a 

reconocer que estás creencias permitieran de manera eficaz mejorar la práctica y la 

preparación de la enseñanza. 

 

La queja de muchos investigadores es que se le ha dado poca importancia a este tema, no 

solo por los mismos investigadores educativos sino sobre todo por los docentes, para Pajares 

(1992) es importante que se retomen las creencias desde la propia teoría Social Cognitiva, 

debido a que conceptos tales como autoconcepto y autoestima se consideran fundamentales 

para las teorías fenomenológicas y humanísticas, entonces por qué no explorar estas creencias 

como base para favorecer la formación docente. 

 

Partiendo de estas premisas, la enseñanza y el desempeño de los docentes se han visto 

influenciados a lo largo de los años por las teorías que cada profesor tiene implícitas y que 

evidencia cuando realiza su práctica. 

 

Tomando como base que se ha encontrado y fundamentado de manera amplia que las teorías 

implícitas de todas las personas se van formando como parte de las experiencias de un 

individuo y que estás se movilizan para la vida cotidiana y en determinados contextos, 

permitiendo realizar predicciones de sucesos futuros y generando rutinas operativas sobre un 

modo correcto de actuar. Que permiten a las personas predecir, interpretar y actuar en 

diversas situaciones, por ello es de suma importancia conocerlas para poder explicar el actuar 

de los docentes en el aula. 
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Considerando al docente, como se mencionó con anterioridad, como un profesional y por 

tanto, un especialista en la enseñanza, sometido de manera cotidiana a situaciones que son 

habituales y que le permiten desarrollar un repertorio de expectativas, imágenes y técnicas 

que le sirven de base para sus decisiones, aprende por tanto a buscar y cómo responder a lo 

que encuentra. Esta experiencia es la que alimenta diariamente a su práctica. 

 

Conforme pasan los años en servicio los docentes desarrollan una práctica estable y 

repetitiva, lo que les permite adoptar un conocimiento sobrentendido y espontáneo. Es esta 

situación lo que hace que se confié considerando que está especializado. Sin embargo, en la 

medida que existen casos que escapan a ese control y a su experiencia, situaciones que 

parecen incompatibles y conflictivas, es que el docente debe  reflexionar sobre las posibles 

soluciones que no había encontrado antes, por la falta de la necesidad, y por ello deberá 

entender y solucionar el nuevo caso cuyas características serán novedosas y singulares. 

 

 

Desarrollo 

En esta investigación se realizó un análisis de la práctica docente desde las teorías implícitas, 

a través de la experiencia de diez docentes del NMS que desarrollan su labor profesional en 

la Escuela Preparatoria “Melchor Ocampo” dependiente de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo, ubicada en la ciudad de Morelia, en el Estado de Michoacán, entre 

ellos participaron docentes con mayor experiencia docente y docentes noveles, cuya 

experiencia profesional va desde los tres hasta los veinticinco anos de servicio docente. 

 

Se eligieron diez profesores, de los cuales cinco son mujeres y cinco son hombres, 

distribuidos entre las áreas de Lenguaje y Comunicación, las Ciencias Exactas y las 

Humanidades. Los profesores declararon que de manera sistemática asisten a cursos de 

capacitación y formación docente, dentro y fuera de la propia Universidad, con la finalidad 

de mejorar y replantear su práctica. 

 

El paradigma de investigación fue interpretativo, con un enfoque correlacional, empleando 
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una metodología mixta cualitativa-cuantitativa. Los instrumentos empleados en la 

metodología cualitativa fueron:  

 

Entrevista semiestructurada: A los diez docentes se les realizó una entrevista 

semiestructurada en la que se plantearon preguntas que ayudaron a exponer ideas que 

permitieron evidenciar algunas teorías implícitas de cada uno de los profesores; estas 

preguntas se formularon de tal manera que contribuyeron a cruzar la información con las 

respuestas emitidas en el Cuestionario de dilemas, además de que se analizaron bajo las 

teorías propuestas por Marrero(1988) por considerar que describen características detalladas 

del actuar del docente.  

 

9 ¿Qué es para usted la docencia? 

9 ¿Por qué es docente? 

9 ¿Qué le genera satisfacción de su práctica docente? 

9 ¿Qué le genera insatisfacción de su práctica docente? 

9 ¿Qué es para usted la enseñanza? 

9 ¿Qué estrategias de enseñanza emplea? 

9 ¿Qué es para usted el aprendizaje? 

9 ¿Son importantes los conocimientos previos y cómo los hace evidentes? 

9 ¿Considera importante la motivación del alumno? 

 

Entre algunas otras preguntas. 

 

Observación en el aula: Se propuso esta técnica de recogida de datos para robustecer los datos 

recogidos a través de las otras técnicas: de la entrevista y de los cuestionarios. Se efectuaron 

dos videograbaciones en el aula durante el desarrollo de una clase normal, haciendo lo mismo 

con cada uno de los docentes participantes en la investigación y analizando estas grabaciones 

bajo las teorías propuestas por Marrero (1988).  
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En la metodología cuantitativa se empleó un cuestionario:  

1) Cuestionario de Teorías Implícitas de los Profesores sobre la Enseñanza (Marrero, 

1988/ Jiménez, 2002): Este cuestionario proviene de las investigaciones de Javier 

Marrero (1988), y fue adaptado por Jiménez (2002) en España, estando constituido 

por 162 ítems, conformado por 10 subdominios tales como: Conocimiento, 

Aprendizaje, Disciplina y Gestión, Planificación, Interacción profesor-alumno, 

Materiales, Evaluación, Enseñanza, Profesor y Medio Social. Para la muestra elegida 

en Morelia, México, el cuestionario se redujo a 45 ítems ubicados en los subdominios 

de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación, tomando en cuenta las mismas teorías 

propuestas por Marrero (1988): Teoría Tradicional, Técnica, Constructiva, Critica y 

Activa. La adaptación hecha para esta muestra mexicana incluyó la validez de 

contenido de la prueba, revisión de la claridad y la fiabilidad del instrumento, 

obteniendo un alpha de Cronbach de 0.79. 

 

Para esta investigación se redujo a únicamente 45 ítems en los que se rescatan los 

subdominios de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación, a este nuevo instrumento se le 

sometió a un proceso de validez en tres pruebas diferentes de fiabilidad: 

 

Validación de contenido: 
Para determinar si los ítems del instrumento indagaban las categorías propuestas, la 

validez de contenido se midió a través de un sistema de jueceo que clasificaron y juzgaron 

la adecuación de las categorías establecidas para las variables en función de los 

fundamentos teóricos y del objetivo del instrumento. Para ello se eligieron a cinco jueces 

independientes, con grado de Doctorado en Educación, quienes a través de un informe y 

una entrevista entregaron sus observaciones. 

 

Revisión de la claridad: 
Para comprobar la claridad en cuanto a redacción de los ítems utilizados, se realizó una 

prueba piloto, mediante la administración del instrumento a un grupo de 25 docentes con 

características similares a los individuos que componen la muestra. 
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Fiabilidad del instrumento: 
Con la finalidad de conocer la fiabilidad del instrumento, es decir, la capacidad para 

demostrar la estabilidad y consistencia en sus resultados, se obtuvo el alpha de Cronbach 

empleando el paquete estadístico SPSS versión 24, encontrando que es de 0.79. Este 

coeficiente es uno de los más empleados para comprobar la fiabilidad de cuestionarios o 

escalas y está basado en la consistencia interna del instrumento.  

 

Evaluados mediante una depuración en la que se consideraron tres factores fundamentales 

que permitieron evidenciar las teorías implícitas en los docentes  que son esenciales para esta 

investigación, los factores se dividieron en a) Enseñanza, b) Aprendizaje y c) Evaluación. En 

este trabajo solamente se presentan los resultados del apartado de enseñanza. 

  

Las preguntas siguientes son algunas de las que forman parte de este instrumento:  

 

¾ Soy de los profesores que, en clase, trato de cumplir, sin dejarme llevar por las modas 

pedagógicas.  

¾ En mi opinión, la discusión de la clase es esencial para mantener una adecuada 

actividad de enseñanza.  

¾ Al programar, tengo en cuenta que todas las situaciones de aprendizaje sean flexibles 

y abiertas a lo que pueda ocurrir luego durante la clase. 

¾ Mientras explico, insisto en que los alumnos me atiendan en silencio y con interés. 

¾ Preparo las actividades de tal manera que pueda combinar el trabajo en grupo con el 

individual. 

¾ Soy partidario de los alumnos conozcan los objetivos que me propongo conseguir.  

¾ Considero que el contacto con mis colegas me facilita la solución de muchos 

problemas de enseñanza.  

¾ Creo que mi función principal como profesor es dar el programa oficial y mi 

programación lo mejor posible. 
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Resultados  

Los resultados obtenidos mostraron que las teorías implícitas ejercen una influencia 

importante en el desarrollo de la práctica que realizan los docentes de la muestra elegida, 

además de que la profesionalización de un docente depende de los años de servicio también 

lo hace la preparación que cada docente realiza. De los diez profesores de la muestra, el 70% 

mostró una alta tendencia a ubicarse en la teoría constructiva. Es importante señalar que la 

totalidad de los profesores mostró excelente disposición a reflexionar sobre su práctica, lo 

que es altamente favorecedor para llevar a cabo un programa de desarrollo de estrategias 

docentes tendientes a la creación de ambientes de clase de tipo constructivista.  

 

   Entrevista semiestructurada 
 

En cada una de las entrevistas que se realizaron a los profesores, siguiendo las preguntas 

planteadas, se pudo obtener información muy valiosa de la que se deduce que: 

 

Para la mayoría de los profesores la docencia es una profesión que constituye una relación 

mutua colaborativa, en la que se contribuye a la formación integral de sujetos a través de la 

facilitación de conocimiento de manera sistematizada, que se comparte y en el que ambos 

aprenden y enseñan, rescatan la importancia de identificar las habilidades que cada uno de 

los alumnos poseen y señalan que deben generar las condiciones para que puedan desarrollar 

otras, que les permitan aplicar el conocimiento en su vida diaria, así como lo señala el D8: 

 

“Son muchas cosas. Primero, es esa gran oportunidad que tienes como ser humano 

para poder contribuir en la formación integral de sujetos, de alguna manera 

facilitar el conocimiento de forma sistematizada para que puedan aprender”. 

 

Cada uno de los docentes señala que han iniciado su práctica a partir de invitación, o bien, 

haciendo solicitud porque se presentó la oportunidad, reconociendo la mayoría que no tenían 

pensado dedicarse a la docencia. Sin embargo, la vocación se señala como uno de los aspectos 

importantes para garantizar una práctica docente adecuada, tal como lo menciona el D7: 
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 “La vocación es importante, pues desde chico mis padres me compraron un 

pizarrón para enseñar a mis vecinos a hacer cuentas, a leer y a escribir por las 

tardes, y me gustaba estar ahí enseñándoles lo que yo había aprendido por la 

mañana, y siento que de ahí nació que yo quisiera ser maestro” 

 

    Observación en el aula 

 

La observación en el aula permite rescatar elementos que confrontan lo que el docente ha 

contestado durante la entrevista realizada con anterioridad, ante esto, a continuación se 

detallan los datos encontrados: 

 

La mayoría de los docentes realizan una clase tipo catedra, empleando el modelo frontal o 

tradicional,  el proceso de enseñanza se encuentra dirigido por los profesores a través de 

indicaciones orales, la mayoría del tiempo se le proporcionan al alumno una oferta de 

aprendizaje estandarizada que se dirige al estudiante promedio, soslayando a los de alto y 

bajo aprovechamiento. 

 

Por lo que respecta al punto central de las clases la mayoría de los docentes lo hacen dentro 

de un ámbito temático, en el aula para que se oiga la voz del profesor se solicita el silencio 

del alumno. Las interacciones alumno-maestro son mínimas.  

 

De acuerdo con las categorías de observación se puede observar que exceden del tiempo que 

se considera idóneo para  la docencia de 2/3 para el profesor y 1/3 para el alumno. Por lo que 

respecta a la aceptación de sentimientos por parte del docente se puede decir que en su 

mayoría se respeta y sólo en un caso se observó un tono amenazante del docente ante una 

respuesta de los alumnos. 

 

   Cuestionario de Teorías Implícitas de los Profesores sobre la Enseñanza 

 

El análisis estadístico de este cuestionario evidencia los siguientes resultados en lo que se 

refiere a frecuencia de respuesta para cada uno de los ítems de las tres dimensiones de 
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variables: Enseñanza, aprendizaje y evaluación, en cada una de las cinco teorías propuestas 

por Javier Marrero. 

 

En la Gráfica 1 se observa la frecuencia de las respuestas que cada uno de los docentes señaló 

al responder a este cuestionario 

 

Gráfica 1: Frecuencias de respuesta para la enseñanza  

 
 

Por lo que se refiere a la moda en esta misma variable de dominio, se pueden  observar los 

resultados en la Tabla 1 para cada uno de los enunciados, con respecto a la respuesta de los 

profesores. 
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Tabla 1: Moda de la variable enseñanza  

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

N Válidos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moda 5 4 5 4a 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 

La organización sistemática de los elementos de la actividad educativa se muestra en los 

resultados que acreditan que el total de los profesores refieren que preparan las actividades 

que dirigen a los alumnos de forma que puedan combinar el trabajo individual y el trabajo 

grupal, además de que 9 de cada 10 indican que programa su actividad enunciando primero 

los objetivos, para después seleccionar contenidos, las actividades y finalmente, la 

evaluación.  

 

En cuanto a la información que se emite en el enfoque cualitativo, se desarrollan los 

indicadores para cada uno de los profesores participantes y se describen de forma individual 

los hallazgos realizados. 

 

Docente 1 (D1). 

 

En el análisis de las respuestas emitidas por el docente 1 tanto en la entrevista, como en la 

observación en el aula, así como en el grupo focal con sus alumnos, se concluye respecto al 

modelo pedagógico, que: 

 

Se mezclan características de distintos modelos pedagógicos, destacando el modelo 

tradicional, debido a que considera que su función principal es explicar sus conocimientos, 

en función de esto De Zubiría (2006),  destaca que en este modelo el conocimiento que 

adquiere el alumno  deriva del saber y de la experiencia práctica del maestro. En el párrafo 

siguiente se rescatan las palabras del docente que demuestran su adhesión a este modelo:  
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 “Como en alguna ocasión dije que aparte de ser mi trabajo, porque 

afortunadamente también me pagan por hacer esta actividad, pues es una 

actividad que desarrollo enseñándole a los jóvenes cuestiones de mis materias, 

por lo que no me gusta que me interrumpan en mis clases, pues considero que el 

papel principal de ellos es escuchar lo que yo conozco de las materias que 

imparto, al principio me enojaba y me preguntaba por qué los jóvenes no ponen 

atención” 

 

Podría decirse además que este docente considera que basta con que se le presente el 

contenido por aprender, de la manera más clara posible para que se produzca el aprendizaje. 

 

“Tenemos que idear actividades para facilitarle al alumno el proceso de 

aprendizaje” 

 

Agregado a lo anterior, puede corroborarse en el aula que el docente les permite participar a 

los alumnos, en actividades que ha organizado para abordar la clase, se puede también 

observar que no se hace un reconocimiento de las ideas previas de los alumnos en cuanto al 

tema a tratar, además el alumno no puede responder de forma correcta a los cuestionamientos 

hechos por el profesor o sus mismos compañeros, lo que permite inferir que existe una 

desconexión conceptual entre uno y otro. 

 

Por lo que respecta al pensamiento didáctico del docente, puede concluirse que en este caso 

el docente menciona que: 

 

“Noto poco interés y muy desmotivados, con compañeros del área les 

comento y les pregunto si les pasa como me pasa en clases a mi” 

 

Según Shön (1992), menciona que los profesionales reflexivos deben reconocer dos fases: 

conocimiento en la acción y reflexión en la acción, lo que puede establecerse en este caso, 

porque el docente está ejecutando ambas fases y comparte esa reflexión con sus compañeros 

que le permiten obtener conclusiones más generales. 
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La desmotivación que menciona  se considera que la observa el docente desde la concepción 

tradicional, porque se cree bajo esta concepción que puede realizarse una motivación 

extrínseca y que el profesor debe dar recompensas en forma de premios para que el alumno 

se interese y motive por aprender. Puede también percibirse que, las metas y actividades 

propuestas por el docente no fueron compartidas con los alumnos, lo que las hace lejanas a 

sus propios intereses y gustos. 

 

Con respecto al rol que practica este docente, se determina que se toma con seriedad y 

compromiso, mediando entre el alumno y el conocimiento, no obstante, no logra concretarse 

la comprensión de los alumnos ni mejorar su actitud hacía el aprendizaje y menos aún, causar 

la motivación esperada en ellos. 

 

Sus alumnos comentan que pueden acceder a la profesora con facilidad y que les resuelve 

sus dudas; que si observan que se molesta cuando no la atienden o que hablan mucho sin que 

su conversación sea del tema, además que les comenta su forma de abordar algún tema y 

cómo van a procesar la información y a evaluar. Consideran que debido a que es una 

asignatura teórica práctica no hay una conexión entre lo que aprenden en el aula y lo que 

practican en el laboratorio. Mencionan de manera enfática que la profesora no los apoya en 

el laboratorio y que son los laboratoristas quienes guían la clase y eso los molesta porque en 

ocasiones caen en contradicción con conceptos que su profesora les dijo en clase. 

 

Concluyendo el análisis de este docente, se evidencia que realiza su práctica docente bajo 

un modelo de enseñanza tradicional y cuyas características lo ubican, de acuerdo con las 

teorías implícitas de Marrero (1988) en la Teoría Tradicional. 
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Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos con este trabajo, se puede concluir que las teorías 

implícitas culturales si determinan la práctica docente en los profesores del NMS para la 

muestra elegida, por lo que de acuerdo con Marrero (1993), resulta muy importante que se 

estudien las teorías implícitas de los docentes debido a que esto permite explicar 

fundamentalmente la estructuración que da sentido al proceso de enseñanza y coadyuva en 

la profesionalización de su practica cotidiana. Las creencias de los docentes acerca de la 

educación, la calidad de los contenidos y sus condiciones de trabajo, los llevan a explicar, 

resolver y conducirse en la práctica, esto significa tomar decisiones sobre los textos, las 

estrategias para abordar los contenidos, las formas de evaluación de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, generar situaciones de formación propia, etc. 

 

Finalmente se puede concluir con este trabajo, que el conocimiento de las teorías implícitas 

no es sencillo, pero es un campo importante por explorar dado que en muchas ocasiones los 

profesores tienen un conocimiento declarativo distinto al procedimiento que muestran en el 

desarrollo de su práctica. Por otra parte y debido a su complejidad se requiere la realización 

de un mayor número de investigaciones en este campo de conocimiento, no obstante, 

pordemos afirmar que es mediante el estudio de estas teorías que podrá con mayores 

elementos profesionalizarse la práctica de los docentes.  
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Resumen  

En este trabajo se presentan los resultados de la evaluación de la competencia comunicativa 

de los directivos de empresas manufactureras michoacanas y su relación con el desempeño 

exportador de las mismas. El desempeño exportador se mide en términos cuantitativos -

ingresos y volumen de exportaciones-  y cualitativos -competencias de los directivos- que a 

su vez explican la variable dependiente de esta investigación, la competencia exportadora. 

Se encuestaron veintiún directivos de dichas empresas para determinar cuáles aspectos de la 

competencia comunicativa (herramientas lingüísticas, sociolingüísticas e interculturales) 

ponen en práctica para lograr ser eficientes al comunicarse en sus diferentes ámbitos de 

desempeño. Los hallazgos de esta investigación señalan que, en promedio, los directivos de 

exportación de las empresas manufactureras de Michoacán califican su nivel de competencia 

comunicativa como avanzado. También se encontró que las deficiencias en la comunicación 

impactan aspectos fundamentales para el desempeño competitivo de las empresas, como el 

hecho de que la misión y visón, así como los objetivos de exportación de no están enunciados 

en términos de su desempeño en mercados internacionales. Finalmente, el componente de las 

relaciones públicas es el que mayor grado de asociación positiva muestra con la competencia 

exportadora de las empresas exportadoras michoacanas.  

Palabras Clave: Competencia Comunicativa, Competencia Exportadora, Competitividad, 

Gerente 

 

Abstract  

This paper presents the results of evaluating firm owners and managers’ communicative 

competence  in manufacturing exporting firms in Michoacán. Their exporting performance 

was measured including quantitative items -income and exporting volume- as well as 

qualitative aspects -managerial competences-, which in turn define the dependant variable of 

this research, exporting competence. Twenty-one managers participated in this study which 

aimed at determining what communicative components managers use to perform efficiently. 

Findings show that these managers have an advance level of communicative competence, but 

there are areas that must be improved to enhance their performance. Namely, managers are 

lacking enough competence to effectively communicate their firms’ mission, vision and 
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exporting objectives. Finally, public relationships, is the only component of the communicate 

competence that showed positive association with the firm’s exporting competence. 

Keywords: Communicative Competence, Exporting Competence, Competitiveness, 

Manager 

 

Introducción 

En forma análoga a como las personas desarrollan sus competencias, las empresas también 

desarrollan competencias centrales, definidas como las capacidades o conocimientos 

exclusivos que distinguen a una empresa de sus competidores. A nivel individual, el concepto 

de competencia se refiere a la capacidad de un individuo de analizar, razonar y comunicarse 

efectivamente mientras plantea, resuelve e interpreta problemas sobre diversos temas 

considerados relevantes debido a la contribución al aprendizaje de un individuo a lo largo de 

su vida. Mientras que a nivel organizacional una competencia central es una perspectiva, 

habilidad, capacidad o tecnología especial que crea valor único para la empresa al generar un 

flujo reconocido que circula por todas las actividades de valor de la empresa, por tanto, las 

competencias centrales son esenciales para la competitividad y rentabilidad de la empresa 

(Daniels, Radebaugh, & Sullivan,  2010).  

 

Sin embargo, y a pesar del reconocimiento de la importancia de la comunicación como una 

de las competencias esenciales para ejercer roles de liderazgo y funciones directivas, y de 

considerarse una competencia central de las empresas, exportadoras o no, el papel que juega 

el idioma en los negocios internacionales es un campo de investigación que sólo 

recientemente empezó a abordarse. En su análisis sobre el desempeño de las empresas con 

actividades de negocios internacionales, Daniels y colaboradores (2010) reportan además que 

los gerentes que aprenden uno o varios idiomas extranjeros agregan valor profesional a su 

desepeño y que generalmente encuentran maneras de hacer aportaciones innovadoras a su 

empresa.  

 

Por otra parte, aunque no se le puede atribuir enteramente el éxito o el fracaso en el desarrollo 

de una empresa o una persona a la comunicación, ya que son múltiples los factores que 

intervienen, ésta es sin duda alguna un elemento que contribuye positivamente a la 
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consecución de objetivos previamente planteados. La habilidad en la comunicación oral y 

escrita emerge como una de las competencias genéricas más importantes, a la par del 

conocimiento, ya que el desempeño eficaz de los gerentes depende de su capacidad para 

comunicarse con su equipo y trasmitir con eficaca los requerimientos de la organización  

(Bermúdez, 2014).  

 

En el ámbito de los negocios internacionales, las necesidades de comunicación implican 

además el dominio de otro(s) idioma(s). Sin embargo, igual de importante que la 

comunicación en un idioma extranjero que puede tener un directivo o gerente con los clientes 

extranjeros, resulta el uso del idioma materno para comunicar los objetivos a lograr y las 

estrategias a seguir, motivar y liderear a lo equipos de trabajo y autogestionar los propios 

recursos, haciendo uso del bagaje cultural y comunicativo al que recurre el individuo cuando 

enfrenta retos, soluciona problemas o plantea soluciones. Es claro entonces que para el 

empresario exportador resulta esencial conocer su nivel de competencia comunicativa, ya 

que al lograr un mejor dominio de la misma podría resultar en un mejor desempeño de su 

labor como exportador.  

 

Por tanto, el objetivo de este trabajo consistió evaluar aspectos clave de la competencia 

comunicativa de los directivos de las empresas manufactureras michoacanas con el propósito 

de determinar si existe relación entre el desempeño exportador de los directivos y su nivel de 

competencia comunicativa.  En la siguiente sección se presentan los referentes teóricos de la 

competencia comunicativa, para continuar con la descripción del método utilizado y la 

discusión de los resultados. Finalmente, se presentan las  conclusiones sobre las 

oportunidades de mejora que pueden incidir en un mejor desempeño de las empresas 

exportadoras y sus directivos y recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

Competencia Comunicativa: Bases Teóricas 

Desde la segunda mitad del siglo veinte, el concepto de competencias ha sido abordado desde 

diferentes disciplinas. El término y la idea de competencia se deben al lingüista Noam 

Chomsky, quien en 1965 fue el primero en establecer que había una clara diferencia entre la 

competencia lingüística y el desempeño de un individuo. Sin embargo, en la década de 1970, 
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los lingüistas, en una clara reacción hacia Chomsky, empezaron a centrar su atención en la 

competencia comunicativa, un concepto mucho más amplio y dinámico que el de la 

competencia lingüística (Jonnaert, Masciotra, Barrette, Morel y Mane, 2007). 

 

Para el filósofo Jürgen Habermas (1970), la competencia comunicativa debería estar 

relacionada a un sistema de reglas que generen una situación discursiva ideal, sin referirse a 

códigos lingüísticos que conectan el lenguaje y los universales pragmáticos con el sistema de 

roles reales. Contrariamente a Habermas y a Chomsky, el sociolingüista Dell Hymes (1962) 

relacionó su concepción de la competencia comunicativa no sólo a necesidades teóricas, sino 

prácticas. De esta forma, introdujo la noción de ‘competencia comunicativa’ en los 1960´s 

para enfatizar que el conocimiento de las reglas gramaticales no era suficiente para hablar un 

idioma y para comunicarse. Hymes (1974)  veía los conceptos como los dos lados de una 

moneda: la actuación es la parte observable y la competencia es la habilidad inferida para 

producir la actuación observable en el futuro. Fue hasta 1916 cuando Ferdinand de Saussure 

ataja la cuestión al formular la dicotomía lengua-habla, según la cual el habla es individual, 

y la lengua es social y colectiva, lo que permite a los hablantes reconocer el mismo 

significado detrás de cada código y el habla expresa la lengua de manera diversa en cada 

sujeto (Saussure, 2004). 

 

Por su parte, Rickheit y colaboradores (2008) realizaron una revisión sobre el tema y  refieren 

a otros autores posteriores que contribuyeron a una noción más completa de la competencia 

comunicativa, entre otros, John Wiemann (1977) y Spitzberg y Cupach (1984, 1989). Según 

ellos, la investigación en la comunicación interpersonal ha sido dirigida a entender cómo se 

usa la comunicación para formar relaciones y qué factores juegan un papel relevante en las 

interacciones sociales. El modelo comunicativo de Wiemann se centra en el manejo de la 

interacción  y está compuesto de las siguientes cinco dimensiones: (1) afiliación/apoyo, (2) 

relajación social, (3) empatía, (4) flexibilidad conductual, y (5) habilidades de manejo de 

interacción (Wiemann, 1977, citado por Rickheit et al., 2008). Los resultados del  estudio de 

Wiemann fueron una fuerte corelación lineal positiva entre el manejo de la interacción y la 

competencia comunicativa. Su conclusión fue que “el comunicador competente está 

orientado hacia el otro, manteniendo simultáneamente su habilidad para lograr sus propios 
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objetivos interpersonales. Esta orientación hacia el otro queda demostrada cuando el 

comunicador es empático, afiliado y da soporte de forma relajada al interactuar con otros 

[…] Es esta competencia comunicativa la que faculta a una persona, de una forma muy 

práctica y real, para establecer su identidad social” (Wiemann, 1977, citado por Rickheit et 

al., 2008). 

 

Más recientemente, el Marco Común de Referencia Europeo (Consejo de Europa, 2002) 

explica detalladamente las competencias que se necesitan para un uso correcto, apropiado y 

funcional de la lengua i ntegrada por tres componentes: competencia lingüística, competencia 

sociolingüística y competencia pragmática. El aporte principal del Marco es la elaboración 

tablas de referencia (escalas) para poder evaluar la competencia del usuario de la lengua para 

cada una de las competencias mencionadas. Los parámetros y niveles de competencia que se 

manejan en dicho documento fueron utilizados como base para desarrollar los indicadores 

para medir el desarrollo de las competencias comunicativas referidas en esta investigación. 

 

En México, el Centro para la Investigación y el Desarrollo, A.C. (CIDAC) ha 

conceptualizado las competencias de forma más amplia, tomando como base la definición de 

la OCDE. De acuerdo al CIDAC, se entiende por competencias a aquellas habilidades y 

capacidades adquiridas a través de un esfuerzo deliberado y sistemático por llevar a cabo 

actividades complejas. Una competencia no está limitada a elementos cognitivos (uso de 

teorías, conceptos o conocimientos implícitos), sino que abarca tanto habilidades técnicas 

como atributos interpersonales. (CIDAC, 2014). 

 

Es posible afirmar entonces que el concepto de competencia se enfoca a lo que se espera que 

un individuo pueda lograr más allá del proceso de aprendizaje; expresa la habilidad de 

transferir y aplicar habilidades y conocimiento a nuevas situaciones y ambientes, 

considerando todos los aspectos del desempeño y no sólo habilidades de tareas específicas. 

Así, cada individuo, en igualdad de capacidades, enfrenta una misma tarea de manera 

diferente; esto depende de las estrategias usadas, del cómo emplea sus habilidades en la 

práctica para llevar a cabo la tarea o resolver el problema y de la disposición o actitud con 

que se realiza. Este último elemento es el aporte fundamental del enfoque basado en 
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competencias y lo que promovió el fuerte desarrollo del mismo en el ambiente laboral, ya 

que las organizaciones buscan mejorar su nivel competitivo a partir del desempeño eficaz 

de las personas.  Ya en la década de 1960, McClelland, el iniciador del movimiento de las 

competencias laborales, concluyó que diferentes competencias predicen un desempeño 

superior en diferentes roles, pero al mismo tiempo, hay un número limitado de 

competencias que predicen un desempeño superior para un puesto de trabajo en particular 

(Lussier & Achua, 2011). Son múltiples lo estudios sobre perfiles empresariales 

constantemente incluyen a la comunicación como elemento esencial (Bermúdez, 2014; Gil, 

2017; Harzing, 2008; Shuayto, 2013) del desempeño organizacional como una de las 

pricipales soft skills a desarrollar por los llamados trabajadores del conocimiento. 

 

De allí que las organizaciones empezaran a conferir un gran valor a las competencias y a la 

manera como éstas se interrelacionan. Maldonado (2002) ha señalado que existe una 

interrelación entre las competencias básicas (que se estructuran desde una plataforma 

lingüístico-comunicativa) y las competencias laborales (que se inspiran en modelos 

estructurales, funcionalistas, propios de la producción empresarial) pero no existe una 

separación entre ambas competencias, sino una asociación entre ellas; por lo tanto, el 

liderazgo, la capacidad para negociar y armonizar y la competencia comunicativa son parte 

del desempeño, del estilo gerencial, que aumentan las posibilidades de obtener resultados 

con un alto nivel de desempeño. 

 

La competencia comunicativa cobra particular reelevancia en situaciones de conflictos 

interpersonales, lo que normalmente ocurre dentro de una serie de eventos estresantes, los 

cuales son un desafío para que se utilice toda la competencia comunicativa de la que uno 

dispone (Canary, 2003). Un factor importante es la sensibilidad a los objetivos de los otros, 

por lo que los procesos inferenciales basados en pistas verbales y no verbales y las 

habilidades para poder leer lo que pasa por la mente del otro juegan un papel decisivo. El 

hecho de que las personas aprecien sus propios objetivos y los de su interlocutor les permite 

encontrar formas para que ambos actúen efectiva y adecuadamente durante las situaciones 

conflictivas, ya que llegan a comprender la interdependencia de los objetivos. Esta 
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representación de los objetivos propios y del interlocutor proporciona un antecedente para 

la elección de los procesos involucrados al seleccionar las estrategias de comunicación.  

 

A la evaluación de la situación le siguen decisiones sobre el cuso de la acción a tomar, la 

cual depende de los objetivos que se quieren lograr (incluyendo los objetivos secundarios). 

La producción de mensajes se basa en la estrategia de conflicto elegida, como puede ser el 

enfoque que la persona elige para enfrentar el problema (como el confrontar al interlocutor 

de manera cooperativa). Pueden ponerse en práctica diferentes tácticas al seguir una 

estrategia de resolución de problemas, como pueden ser aceptar la responsabilidad, 

metacomunicación constructiva, el pedir o el criticar. Aunado a ello, pueden presentarse 

procesos relacionados con la interacción social y con la reconciliación que siguen a la etapa 

de terminación del conflicto (Rickheit et al., 2008), aspectos que debieran formar parte del 

sistema educativo en todos los países (OECD, 2011; Ryche & Salganik, 2003.) 

 

Competencia Exportadora 

Reiljan y Tamm (2006) exponen cómo cuatro aspectos esenciales para la competitividad de 

una empresa (área, alcance, localización y gestión) se integran en un solo factor que 

potencializa la competitividad internacional de la empresa y concluyen que a su vez, la 

competitividad global depende de: 1) las posibilidades y medios accesibles para la 

compañía; 2) un ambiente de negocios favorable; 3) un manejo positivo del concepto 

económico de la propia empresa; y 4) la competitividad internacional de la empresa. 

Análogamente, Knight y Kim (2009) elaboraron un constructo intangible denominado 

“competencia de negocios internacional” (International Business Competence, IBC), que 

concuerda con los componentes fundamentales de  Reiljan y Tamm (2006). En opinión de 

estos autores, la competencia para realizar negocios internacionales representa un recurso 

intangible de la compañía que genera un desempeño internacional superior al interior de las 

empresas. De esta manera, la ventaja posicional para competir en mercados internacionales 

depende de los siguientes factores: 1) orientación internacional; 2) orientación a los 

mercados internacionales; 3) habilidades de marketing internacional; 4) innovación 

internacional; y 5) competencias de negocios al interior de la firma, los cuales dotan de 

originalidad a la empresa, valor y dificultad para ser imitada. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1317



Tabla 1. Conceptualización de las variables 

Variable Dependiente Variable Independiente Definición Conceptual 

Competencia 

Exportadora 

 

Habilidad del 

empresario o directivo 

para desarrollar 

capacidades específicas 

para exportar que le 

permiten identificar y 

responder exitosamente 

y con prontitud a 

oportunidades del 

mercado. 

Competencia en Liderazgo 

Proceso de influencia entre 

líderes y seguidores para lograr 

los objetivos organizacionales 

por medio del cambio (Lussier & 

Achua, 2011). 

Competencia en 

Comunicación 

Representaciones y estructuras 

del conocimiento que se usan 

tanto para transmitir como para 

entender intenciones (Consejo de 

Europa, 2002). 

Competencia en 

Negociación 

Proceso en el que dos o más 

partes entran en conflicto e 

intentan llegar a un acuerdo 

(Lussier & Achua, 2011). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este trabajo se reconoce la existencia de diversos factores contextuales que inciden en el 

proceso para que una compañía exportadora busque la expansión de sus exportaciones; sin 

embargo, el objetivo de la investigación realizada se concentró en el estudio de los factores 

al interior de la propia empresa, específicamente las competencias del recurso humano.  

 

Para la elaboración del constructo de la competencia exportadora, se seleccionaron las 

competencias de negocios liderazgo, comunicación y negociación, las cuales tienen un 

impacto directo sobre el clima laboral de la empresa, la gestión de sus relaciones, sus 

procesos organizacionales y la productividad de la misma. En este trabajo se reportan los 

resultados para la variable competencia en comunicación y su relación con la competencia 

exportadora. La Tabla 1 muestra las definiciones conceptuales utilizadas en esta 

investigación. 
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Método 

La investigación realizada se caracteriza como de enfoque mixto, de tipo no experimental, 

con un diseño transversal y un alcance explicativo. El universo de empresas manufactureras 

exportadoras localizadas en el Estado de Michoacán son cincuenta empresas, por lo que se 

realizó un censo del total de la población de empresas de las cuales se obutvo respuesta de 

21 directivos de empresas. 

El instrumento de recolección de datos consistió en una encuesta (estructurada tanto en una 

versión impresa como en versión digital) que consta de dos partes: la primera integrada por 

preguntas para recolectar la información demográfica del encuestado, y la segunda, 

conformada por un total de 34 ítems, cinco de los cuales miden diversos aspectos de la 

competencia exportadora y ocho diseñados para medir la competencia comunicativa. El resto 

de los ítems miden las otras dos variables independientes: competencia en liderazgo y en 

negociación. En todos los casos se utilizó una escala tipo Likert de cinco opciones con ítems 

positivos. Para expresar el nivel de competencia se estableció una escala de cinco rangos: 

limitado, básico, suficiente, avanzado y experto. Los datos obtenidos se procesaron 

utilizando el software SPSS versión 22. 

 

Discusión y resultados 

La escala considerada para la medición de la variable competencia comunicativa abarca 

los ítems del 6 al 13 del instrumento de investigación, y está comprendida entre los valores 

8 y 40. El análisis estadístico realizado arroja para esta variable una media de 30.90 puntos, 

que se ubica en el cuarto nivel de la escala, lo que significa que, en promedio, los directivos 

de exportación de las empresas manufactureras de Michoacán califican su nivel de 

competencia comunicativa como avanzado (Tabla 2). Se obtuvo una desviación estándar de 

la distribución de 4.17 puntos. El rango detectado en las respuestas fue de 13 unidades, con 

un mínimo de 24 y un máximo de 37 puntos, distribuyéndose éstas en los tres niveles 

superiores de la escala: suficiente, avanzado y experto.  
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Tabla 2. Media de la variable independiente Competencia Comunicativa 

Limitado Básico Suficiente Avanzado Experto 

8                                14.4                                   20.8                                  27.2                                   

33.6                               40 

                                                          n 

                                                                                       30.90 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma, el nivel de competencia en comunicación registrado para las empresas 

manufactureras exportadoras equivale al 77.25% del puntaje total.  

Para evaluar la puntuación promedio se utilizó una escala de medición que toma como base 

los niveles de competencia propuestos por el Marco Europeo (Consejo de Europa, 2002) 

ajustados a una escala tipo Likert, tal como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Escala de medición utilizada para los ítems  

PUNTUACI

ÓN 
1 2 3 4 5 

NIVEL DE 

COMPETE

NCIA 

Limitado              Básico                      Suficiente               Avanzado              

Experto 

Fuente: Elaboración propia. 

De las opiniones vertidas por los 21 directivos encuestados, el 28.57% de éstos (6 empresas) 

se ubicaron en un nivel de competencia suficiente, mientras que los niveles avanzado y 

experto agruparon al 33.33% (7 directivos) y 38.10% (8 directivos), respectivamente, como 

se aprecia en la Figura 1. 
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Figura 1. Gráfico de frecuencias de la Competencia Comunicacativa 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Respecto al número de idiomas hablados por los directivos de las empresas manufactureras 

exportadoras, más del 70 por ciento de los encuestados habla cuando menos un idioma 

adicional al español, siendo como cabría esperar,  el inglés la lengua extranjera más hablada. 

Únicamente el 19.05% de los directivos habla un tercer idioma, el cual es en todos los casos 

el francés. Seis de los directivos entrevistados, equivalentes al 28.57%, no tienen dominio de 

ninguna lengua extranjera (Tabla 4). 

Tabla 4. Dominio de idiomas 

IDIOMAS DIRECTIVOS PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Español, Inglés y 

Francés 
4 19.05 19.05 

Español e Inglés 11 52.38 71.43 

Español 6 28.57 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 5 se aprecian los ocho ítems que conforman la competencia comunicativa, 

ordenados de acuerdo a la puntuación promedio obtenida para cada uno de ellos. 
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Tabla 5 Ranking de los Ítems de la Competencia Comunicativa 

POSICIÓN ÍTEM  
PUNTUACIÓN 

PROMEDIO 

1 13  Escucha efectiva  4.81 

2 12  Medios de comunicación  4.24 

3 11  Efectividad del mensaje  4.14 

4 
10  Relaciones públicas hacia el 

interior 
 4.10 

5 
  9  Relaciones públicas hacia el 

exterior 
 3.95 

6   6  Dominio de idioma extranjero  3.76 

7 
  8  Certificación en idioma 

extranjero 
 3.10 

8   7  Número de idiomas hablados  2.81 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 2, se muestran los cuatro ítems correspondientes a la variable competencia en 

comunicación que representan las áreas de mejora para la competencia comunicativa de los 

directivos de las manufactureras exportadoras del Estado de Michoacán. 

Figura 2. Áreas de mejora para la Competencia Comunicativa 

 1 2 3 4 5

Ítem 9 - Relaciones públicas hacia el exterior

Ítem 8 - Certificación en idioma extranjero

Ítem 7 - Número de idiomas hablados

Ítem 6 - Dominio del idioma extranjero

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1322



Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al dominio del idioma del mercado meta, éste alcanzó una puntuación promedio de 

3.76. De esta forma, el 23.81% de los entrevistados evalúa como avanzado su dominio oral 

de la lengua extranjera, el 33.33% lo califica como intermedio alto, el 38.10% como 

intermedio y sólo un directivo, equivalente al 4.76%, lo califica como básico. De esta forma, 

los niveles de dominio intermedio agrupan a más del 70% de las opiniones recabadas. 

Mientras que más del 70% de los directivos manifiesta un dominio intermedio del inglés, 

menos de una cuarta parte (23.81%) cuenta con un nivel avanzado en el manejo de un idioma 

extranjero, pese a la importancia que dicha habilidad involucra para el aprendizaje en general 

de un individuo, pues éste último debe ser capaz de desarrollar sus capacidades lingüísticas, 

sociolingüísticas y pragmáticas para comunicarse de manera efectiva al momento de plantear, 

solucionar e interpretar problemas en diversos ámbitos, habilidades que se estiman esenciales 

para los directivos a cargo del proceso exportador.  La importancia que los entrevistados 

conceden al poder comunicarse en inglés, concuerda con Graddol (2006) en lo referente a 

que el aprendizaje de este idioma ha dejado de verse como una disciplina independiente 

integrándose a la educación integral de un individuo. Este resultado coincide también con lo 

reportado por diversos autores (AACSB, 2018; Mora et al. 2006; Mulholland, 2003; Shuayto, 

2013), respecto a que la comunicación es una competencia imprescindible para los gerentes 

y directivos, integrándola dentro de las habilidades suaves (soft skills), que desde hace tiempo 

se prefieren sobre las duras (o técnicas) al momento de contratar. Evidentemente, las 

empresas exportadoras necesitan directivos adaptables y flexibles que sean capaces de 

comunicarse adecuadamente y relacionarse con un amplio rango de personas, capacitados 

para aprender y manejar el cambio constante en las organizaciones. 

En cuanto a la certificación en el nivel de dominio de un idioma extranjero, fue el ítem que 

obtuvo la segunda menor puntuación promedio dentro de la variable competencia 

comunicativa. Sólo el 52.8% de los entrevistados cuentan con alguna certificación en el 

manejo de un segundo idioma. El que los directivos michoacanos al frente de la exportación 

no le den tanta importancia a lograr el dominio avanzado de un idioma extranjero puede 

deberse a, y a la vez ser causa de, que no sean ellos quienes directamente realizan las 

negociaciones de exportación, o bien, que las principales regiones destino de exportación 

para las industrias manufactureras del Estado sean Centroamérica y América del Sur. Esto 
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significa admás que para más de una cuarta parte de los encuestados la certificación del 

idioma representa una importante área de oportunidad para incrementar su competencia 

comunicativa. Estos resultados adquieren mayor trascendencia si se considera que el inglés 

y el francés son los idiomas de los dos principales destinos de exportación de las empresas 

manufactureras michoacanas: Estados Unidos y Canadá. 

En lo que respecta manejo de las relaciones públicas hacia el exterior, éste obtuvo una 

puntuación promedio de 3.95. En este caso, el 76.19% de los directivos de las manufactureras 

califica como eficiente el manejo de las relaciones públicas externas de la empresa, un 

14.29% lo evalúa como regular. Puede observarse que el 90% de los directivos están en 

posición de perfeccionar su manejo de las relaciones públicas para llevarlo hasta el nivel muy 

eficiente. La necesidad de que los directivos mejoren su desempeño al frente de las relaciones 

públicas hacia el exterior de sus empresas está vinculada con el tamaño de las manufactureras 

exportadoras michoacanas, en su mayoría pequeñas o medianas empresas, ya que al ser ellos 

los dueños o representantes, son quienes comunican en mayor medida la imagen de la firma. 

 

Figura 3. Manejo del idioma extranjero y certificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo mismo puede comentarse respecto a las relaciones públicas hacia el interior de la 

organización, ya que si el directivo no comunica claramente al equipo la visión de la empresa, 

los objetivos que desea lograr, el perfil idóneo para realizar el proceso de exportación, o no 

establece redes de trabajo efectivas al interior de la empresa, no podrá lograr los objetivos de 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1324



exportación (Consejo de Europa, 2002; Lussier & Achua, 2011; Moore & Woodrow, 2010) 

que sostienen que el éxito de la empresa, el cual depende en gran medida de la habilidad de 

crear y mantener relaciones colaborativas.  

En lo que respecta a la comunicación hacia el interior de la empresa, se obtuvo un puntaje 

promedio de 4.24, con sólo el 42.86% de los directivos ubicados en el nivel más alto de la 

escala, y un 19.05% en un nivel apenas suficiente de competencia. Este resultado contrasta 

con el de la escucha activa con los actores que integran la cadena de valor, el cual obtuvo la 

mayor puntuación promedio, de 4.81 puntos. Los resultados muestran que el 80.95% de los 

directivos afirma siempre escuchar y procesar la información cuando entabla 

comunicaciones con algún actor relacionado con el proceso exportador, mientras que el 

19.05% restante lo hace con regularidad. Claramente el área de oportunidad para estos 

directivos consiste en darse cuenta que una buena comunicación interna fomenta un mejor 

ambiente de trabajo, facilita el trabajo en equipo, el establecimiento de redes de trabajo, e 

incluso la construcción relaciones de amistad (Daniels et al., 2010; Goleman, 2013; Jericó, 

2008; Rickheit et al., 2008; Shuayto, 2013). 

El análisis de correlación mediante el coeficiente de Pearson (r), reveló una fuerte 

asociación positiva entre la competencia exportadora y competencia en liderazgo, con un 

valor de 0.811, así como una correlación positiva media entre la competencia exportadora y 

la competencia en negociación, de 0.697 con un nivel de confianza del 99%. No obstante, 

la variable competencia en comunicación no presenta asociación significativa con la 

competencia exportadora cuando el  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Para la mayoría de las empresas manufactureras, el 57.14%, la comercialización de sus 

productos fuera de las fronteras nacionales tiene poca relevancia, tratándose en muchos casos 

de ventas de oportunidad esporádicas, menores al 10% de los ingresos totales anuales, y cuyo 

proceso de negociación y logística de envío al extranjero no está debidamente sistematizado. 

Sólo el 23.81% de las empresas manufactureras michoacanas que enfoca su producción al 

mercado internacional, obtienen a través de las exportaciones más del 70% de sus ingresos 

anuales.  En cuanto  al tipo  de  producto  exportado,  es  importante  señalar  que  del  total  de 
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empresas exportadoras manufactureras michoacanas que confieren una alta importancia a las 

exportaciones, el 60% se dedica a la elaboración de conservas, congelados u otros derivados 

de los principales productos agrícolas del Estado, como son el aguacate, las berries o el 

mango. Dentro de esta categoría empiezan a incursionar también algunas empresas 

productoras de mezcal. 

Uno de los hallazgos más reveladores fue el detectar deficiencias básicas en la comunicación 

que impactan aspectos fundamentales para el desempeño competitivo de las empresas, como 

el hecho de que la misión y visón, así como los objetivos de exportación de algunas empresas, 

no están enunciados en términos de su desempeño en mercados internacionales, lo que 

implica que las empresas deben mejorar en lo que respecta a la una orientación  real hacia 

mercados internacionales,  con las consiguientes actividades de marketing internacional.  

Los directivos encuestados parecen dejar de lado el hecho de que la comunicación se realiza 

para lograr cierto objetivo, por lo que el disponerse a utilizar el lenguaje como herramienta 

del liderazgo, la negociación, la resolución de problemas y el manejo de situaciones 

cotidianas constituye para ellos una área de oportunidad de mejora trascendental y un 

desafiante reto. Lo anterior podría explicar por qué la competencia comunicativa en su 

conjunto alcanza un coeficiente de correlación de Pearson bajo, de 0.068, lo que muestra un 

grado de asociación débil entre estas dos variables. No obstante, una de las dimensiones de 

la competencia en comunicación, referente a las relaciones públicas hacia el exterior de la 

empresa, sí registró una asociación positiva con la variable dependiente (correlación de 

Pearson igual a 0.475, con un nivel de confianza de 95%), por lo que se concluye que la 

variable competencia en comunicación sólo incide parcialmente en la competencia 

exportadora.   

En cuanto a su desempeño como gerentes, los resultados sobre la competencia comunicativa 

sugieren que los directivos encuestados consideran que un buen directivo debe “saber 

escuchar”, y lo priorizan sobre otros roles gerenciales. Sin embargo, los directivos no 

manifiestan otorgar el mismo valor a la forma de expresar sus mensajes (expresar intenciones 

y conseguir objetivos), de tal manera que se facilite la comprensión de los mismos entre sus 

interlocutores. Estos resultados podrían indicar que los directivos michoacanos aún están 

muy enfocados a la formación técnica, el desarrollo del producto y su logística de 

distribución, otorgando un papel secundario al rol informativo que deben cumplir, recabando 
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y analizando información sobre sucesos externos a la empresa, difundiendo información al 

interior de la organización y siendo representantes de las relaciones públicas. 

Como se expuso revisión de la literatura, la competencia comunicativa es una variable que 

tiene un sólido fundamento teórico, no obstante, empíricamente resultó no ser 

significativamente estadística, lo cual constituye un alcance limitado de la presente 

investigación.  

Las recomendaciones a relizar para futuras investigaciones son, primeramente, abordar otras 

dimensiones de la competencia comunicativa, que permitan contrastar los hallazgos de esta 

investigación,  por ejemplo, analizando la habilidad de los directivos para la administración 

de relaciones con los clientes internacionales  o enfocándose a aspectos interculturales de las 

empresas exportadoras, lo cual plantea un reto en la definición de indicadores para medir esta 

dimensión dentro del ámbito de los negocios. Adicionalmente, es recomendable incluir ítems 

que exploren hasta qué punto las condiciones de competencia locales influyen más que la 

competencia comunicativa, además de ampliar la investigación sobre la competencia 

exportadora y sus componentes a otras regiones del país y a ámbitos internacionales. 

En suma, al igual que los individuos, de una u otra forma, las empresas también son juzgadas 

por la forma en que se comunican en cada uno de los contextos en que se desempeñan, por 

lo que es extremadamente importante realizar las actividades de comunicación de forma 

consciente e intencionada en la administración organizacional y de negocios.  
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Resumen 

El presente trabajo tiene la finalidad determinar si los estudiantes (docentes en formación) de 

las Escuelas Normales del Estado de Nayarit están siendo instruidos en el uso de las TIC, 

pretendiendo que al egresar de dichas instituciones hagan uso de estas tomándolas como 

apoyo en su práctica profesional. El estudio fue de carácter descriptivo dentro de la lógica 

cuantitativa de tipo diagnóstico, se aplicó un cuestionario a los estudiantes (127 alumnos) de 

los últimos dos semestres y a 21 docentes de dos escuelas normales de Nayarit: Instituto 

Estatal de Educación Normal de Nayarit "Profr. y Lic. Francisco Benítez Silva” y Escuela 

Normal Superior de Nayarit. Los resultados muestran, entre muchas otras cosas, que las 

instituciones en cuestión no integran en sus planes de estudio el uso de las TIC, pero los 

docentes en formación, conforme disminuye la edad, están más a favor de los beneficios que 

traen consigo el utilizar las tecnologías en la práctica docente.  

Palabras Clave: educación, formación docente, TIC, competencia 

 

Abstract 

The present work has the purpose to determine if the students (teachers in training) of the 

Normal Schools of the State of Nayarit are being instructed in the use of the ICT, pretending 

that when they leave these institutions they make use of these taking them as support in their 

practice professional. The study was descriptive in the quantitative logic of diagnostic type, 

a questionnaire was applied to students (127 students) of the last two semesters and 21 

teachers of two normal schools of Nayarit: State Institute of Normal Education of Nayarit 

"Profr and Mr. Francisco Benítez Silva ”and the Normal Superior School of Nayarit. The 

results show, among many other things, that the institutions in question do not integrate the 

use of ICT in their curricula, but teachers in training, as age decreases, are more in favor of 

the benefits that come with using Technologies in teaching practice. 

Keywords:  education, teacher training, ICT, competence 

 

Introducción 

En la actualidad, el conocimiento , es un factor decisivo para el desarrollo productivo, ya que 

la falta de éste genera una división en la sociedad, tanto en los países del tercer mundo, como 

con los desarrollados, entre los que pueden y no pueden generar conocimiento, esto debido a 
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que la globalización está creando la necesidad  de desarrollar una capacidad científica y 

tecnológica, para posibilitar un crecimiento que permita a los países transformar su realidad. 

De ahí que sean muchas las inquietudes en torno al quehacer social y especialmente 

educativo, por lo que el docente y su formación cobran mayor importancia en este mundo tan 

convulso, que aún se vale de una persona moral y científicamente preparada para orientar, en 

torno al conocimiento y la cultura.  

 

En este contexto, la educación ha resultado ser uno de los principales factores que influyen 

en la transformación de algunos países, es aquí donde entra la participación del profesor  en 

quien recae la responsabilidad de ser el mediador entre visión, misión y los contenidos 

específicos de un proyecto educativo y los estudiantes en un contexto determinado. El 

profesor, por tanto debe diseñar los ambientes de aprendizaje para que el estudiante logre 

comprender y en su caso transformar la realidad para que ésta sea propicia a su desarrollo 

personal y social. 

 

 

 

Objetivo general 

 

Identificar las competencias en las tecnologías de la información y la comunicación de 

estudiantes y docentes de las escuelas normales de Nayarit 

 

Objetivos particulares 

 

1. Identificar si los  docentes en formación de las  escuelas normales de Nayarit 

incorporan las TIC en sus actividades estudiantiles.  

2. Analizar cómo están integradas las TIC en el plan de estudios de las esuelas normales 

de Nayarit.  

3. Describir en qué medida los docentes en formación de las escuelas normales del 

estado de Nayarit son competentes en el uso de las TIC. 
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Preguntas de investigación 

 

1. ¿Los  docentes en formación de las  escuelas normales de Nayarit incorporan las TIC 

en sus actividades estudiantiles? 

2. ¿Cuáles son las competencias en las tecnologías de la información y la comunicación, 

de estudiantes y docentes de las escuelas normales del estado de Nayarit? 

3. ¿En qué medida los docentes en formación de las escuelas normales del estado de 

Nayarit son competentes en el uso de las TIC? 

 

Planteamiento del problema  

 

El uso de las TIC, como apoyo al proceso educativo, es una de las grandes preocupaciones 

en el sistema educativo nacional. La cultura informática, la Internet, el correo electrónico, 

los multimedios, son herramientas que pueden, tanto facilitar, como mejorar los procesos y 

los resultados de aprendizaje en los estudiantes. Es necesario tomar en cuenta que la actual 

generación es un grupo muy variado de niños, adolescentes y jóvenes, de los cuales, un gran 

número está en un permanente contacto directo con las TIC, lo cual llega a provocar una 

influencia trascendente en su vida.  

 

Ahora bien, en un mundo globalizado, con grandes exigencias para  los países que desean 

alcanzar su  desarrollo político, económico y social, los retos y demandas son muchas y de 

diferente índole, uno importante desde luego es difundir las tecnologías de la sociedad de la 

información, a fin de evitar una agudización aún mayor de las diferencias entre países ricos 

y pobres (Delors, et al. 1996 p.29), De ahí que la participación de los docentes, como 

protagonistas fundamentales del cambio educativo sea fundamental, ellos deben estar 

ampliamente capacitados en el uso de las TIC, así como con disposición y con la conciencia 

plena de que su intervención en el aula, con el apoyo de nuevas herramientas tecnológicas, 

obtendrá resultados más significativos, contribuyendo de manera positiva dentro de la 

sociedad de la información.  

 

Por otro lado, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, dentro de la 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1335



Declaración de principios (ONU, 2003) se afirma que para que los países en desarrollo y los 

países con economías en transición se conviertan en miembros plenos de la sociedad de la 

información e integrarnos positivamente en la economía del conocimiento, depende en gran 

parte de que se impulse el fomento de la capacidad en las esferas de la educación, los 

conocimientos tecnológicos y el acceso a la información, que son factores determinantes para 

el desarrollo y la competitividad así mismo declaran que debe promoverse el empleo de las 

TIC en todos los niveles de la educación, la formación y el desarrollo de los recursos 

humanos. Para lo cual es indispensable la participación de los docentes como promotores del 

uso de dichas herramientas, teniendo siempre presente la calidad con la que desempañen las 

actividades. 

 

Teniendo una nueva generación de estudiantes, conformando una sociedad que está en 

constante cambio, resulta innecesario mantenerlos en el salón de clase, solamente como 

receptores de información; misma que bien pudieron haber investigado en Internet, analizado 

y discutido con los compañeros y el profesor para generar un conocimiento, a partir de varias 

fuentes. 

 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (PND 2007–2012) establece que aún persisten 

rezagos de consideración en el sistema educativo nacional. Los más importantes son la falta 

de oportunidades de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad, y a 

los avances en materia de tecnología e información. 

 

Es un hecho que se ha fortalecido el sistema educativo a partir de cambios institucionales 

importantes como la introducción de la Carrera Magisterial en educación básica y los 

Consejos de Participación Social en las escuelas. De acuerdo a las afirmaciones que incluso 

se presentan en el PND es notorio que el plan de estudios de las Escuelas Normales no brinda 

una alfabetización en tecnologías de la información. 

 
Al respecto, algunos aspectos generales a considerar en el tema son: 

 

1. Aunque el gobierno del estado simpatiza con los programas de equipamiento , no 

siempre destinan recursos específicos suficientes a las escuelas normales, provocando 
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que las instituciones estatales cuenten con un limitado número de equipo de cómputo, 

provocando que los grupos tengan que ser divididos para prácticas en el laboratorio 

de computación o que tengan que compartir la computadora con un compañero. 

2. Las TIC sólo llegan a estar están presentes en programas de estudio de algunas 

materias de Educación Secundaria 

3. Las escuelas normales que cuentan con algún equipamiento lo usan al margen de los 

planes y programas de estudio. 

 

Los maestros deben ser los primeros en aceptar el uso de la tecnología y los impulsores de 

ésta en la comunidad que nos rodea; deben ser guías, consejeros, asesores y guardianes del 

buen manejo de la información en la formación de los estudiantes. Es necesario que los 

docentes cuenten con una capacitación adecuada en el uso de las tecnologías de la 

información. 

 

 

Justificación de la investigación 

 

Las escuelas normales son un gran pilar en la educación formal en México, debido a que de 

esas instituciones egresan profesionistas que atienden grupos con estudiantes, en su mayoría 

del nivel básico (primaria y secundaria), por esta razón resulta necesario que estén 

actualizados y conscientes de los paradigmas educativos que se crean en la sociedad de la 

información. De ahí la importancia de esta investigación, a partir de la cual, será posible 

describir la situación en la que se encuentran las escuelas normales del estado de Nayarit, en 

cuanto a la aceptación y competencias en TIC por parte de los estudiantes, permitiendo a sus 

alumnos, docentes y directores, así como a la Dirección de Educación Media y Normal del 

Estado de Nayarit y a la sociedad en general, identificar los puntos en los que están teniendo 

problemas los planteles para cumplir con el perfil que establece el Programa de Mejoramiento 

Institucional de las Escuelas Normales Públicas. 

 

Ahora bien, debido a que la incorporación de las TIC al desarrollo profesional de la docencia 

es un imperativo, las actividades en el aula ya no se reducen sólo a que los docentes conozcan 
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y manejen equipos tecnológicos. El actual desafío está, sobre todo, en conseguir que 

reflexionen, investiguen y comprendan cómo los estudiantes de hoy están aprendiendo a 

partir de la presencia cotidiana de la tecnología, de donde surgen las siguientes interrogantes; 

¿cuáles son los actuales estilos y ritmos de aprendizaje de la niñez y juventud, configurados 

desde el uso intensivo de las TIC? ¿Cuáles son las nuevas capacidades que el magisterio 

requiere para enfrentar adecuadamente estos desafíos? ¿Qué cambios deben producirse en la 

cultura escolar para avanzar de acuerdo a los tiempos, a las demandas sociales y a los 

intereses de los estudiantes?. 

 

De acuerdo a The European Pedagogical ICT (Citado por Cantabrana y Gisbert, 2015), los 

docentes necesitan competencias y herramientas en tres niveles: 

 

1. Manipular la tecnología para hacer uso de la computadora y de las TIC como 

herramientas. 

2. Habilidad de utilizar las TIC. Siendo capaces de utilizar la más adecuada de acuerdo 

a cualquier contexto y saber aplicar los métodos de trabajo y procesos a través de los 

cuales resultarán relevantes. 

3. Reflexionar y conocer las consecuencias del uso de las TIC en los alumnos y en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La presente investigación resulta necesaria para el mejoramiento de las escuelas normales, a 

partir de los cambios pertinentes que se podrán realizar con el diagnóstico obtenido. 

 

Una escuela normal es una institución que durante muchos años ha asumido preferentemente 

la formación inicial de los profesores de educación básica, así, el trabajo docente es sin duda, 

uno de los más comprometedores a los que un ser humano se puede entregar, en virtud de 

que la carga de la responsabilidad es de tamaño tal, que el más pequeño error, incluso 

involuntario, es capaz de coartar los ánimos de niños, jóvenes y adultos que depositan en su 

profesor alguna esperanza de mejora en sus condiciones de vida. Díez (2015) ha dicho que 

los profesores son la clave principal para alcanzar la calidad de la educación, por lo que hay 

que permitir, propiciar y desarrollar la plena participación de los docentes, tanto en la 
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formulación de nuevas metas educativas, en el desarrollo curricular, en el diseño de la 

organización escolar, en los planes de formación al servicio del propio profesorado, en el 

desarrollo de métodos pedagógicos y en la introducción de tecnologías y materiales 

educativos, así como en la evaluación de resultados y rendimientos.  

 

Es por ello que, desde su formación inicial, los futuros maestros debieran adquirir y 

consolidar un conjunto de rasgos definidos por las habilidades, conocimientos, capacidades 

y actitudes que les permitan favorecer el logro de los aprendizajes en sus alumnos y el 

mejoramiento de la escuela en la que se van a desempeñar al terminar sus estudios en la 

escuela normal. 

 

Marco de referencia 

 

México reconoce el importante papel que desempeña la educación básica como factor que 

promueve la equidad, el mayor bienestar social y la formación de seres humanos responsables 

en todos los ámbitos de la vida social. Es un país con una riqueza pluricultural, étnica y 

lingüística, sin embargo cuenta también con una población dispersa con altos niveles de 

marginación, que representa uno de los retos más importantes en la oferta de los servicios 

educativos. 

 

Un primer momento importante para la educación normal fue en 1921, durante el gobierno 

del General Álvaro Obregón, cuando es creada la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 

cual sería la encargada de regir a la educación en todo el país, unificando la sociedad. El 

siguiente momento importante fue en la creación del Plan de Estudios de 1984, cuando ésta 

adquiere el nivel licenciatura , con algunos problemas, ya que sobresalía el estudio de un 

número alto de materias teóricas. Poco a poco así comenzó la necesidad de analizar la misión 

que debe tener la formación de maestros. 

 

Gómez y Campos (2016) plantean que son indispensables algunas respuestas prácticas a los 

crecientes desafíos que presenta el uso de las tecnologías en la profesión docente y políticas 

educativas en la aplicación efectiva de las TIC a los programas de capacitación a los 
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profesores. Así mismo, establecen los desafíos, condiciones y estrategias para lograr un 

cambio con la implementación del uso de las TIC en la formación de los maestros.  

 

De acuerdo a lo planteado, en  la Cumbre mundial sobre la sociedad de la Información, 

Declaración de Principio y Plan de Acción,  llevada a cabo en Ginebra, Suiza (ONU, 2003) 

es necesario basarse en un conjunto de principios y reglas de conducta destinados a crear a 

nivel mundial una Sociedad de la Información más inclusiva y equilibrada; un plan de acción 

y una declaración de principios que formulan propuestas operativas y medidas concretas para 

que todos los actores se beneficien más equitativamente de las oportunidades que concederá 

la Sociedad de la Información en el futuro. 

 

Por su parte, Katz (2016), señala los aspectos que caracterizan a América Latina y el Caribe, 

como conjunto de países que tienen que  estar interesados y necesitan estar comprometidos 

para crear una sociedad de la información con la cual logren un desarrollo en el país. A su 

vez, Vizcarro, y León (2015)  identifican la importancia de las tecnologías en el proceso  

enseñanza-aprendizaje, reafirmando que debe haber cambios en la manera en la que se 

desarrolla la educación formal, planteando que se debe cambiar de paradigmas en este tema, 

para que los egresados sean formados con la capacidad de poder enfrentarse a la sociedad de 

la información actual.   

 

Marco teórico 

 

La escuela normal en México 

 

Desde una visión moderna, la formación docente inicia con la inauguración de la escuela 

normal en el año de 1887, apoyada por Porfirio Díaz e impulsada en todo el país, adoptada 

por la Comisión de Escuelas Normales, asumiendo de esta manera, el gobierno federal su 

compromiso por la formación de docentes, por lo que financiaba y fomentaba la educación 

normal. El fin que tuvieron desde el inicio, tanto las misiones culturales como las escuelas 

normales, fue el que difundieran las ideas del progreso y la modernización a través de la 

acción docente. Conforme cambiaban las administraciones, las orientaciones iban de acuerdo 
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a los intereses de cada uno, sin que los profesores dejaran de promover las políticas de cada 

gobierno en turno, continuando con el siglo XX, una innovación de instituciones fue la 

creación de las Escuelas Normales Rurales, las cuales estaban pensadas para lograr un avance 

económico, político y cultural en las zonas marginadas (Arnau, 2014). A inicios de la segunda 

mitad del siglo XX fueron creadas instituciones encargadas de la capacitación de los 

docentes, sin embargo, al llevar a cabo un trabajo poco sistemático, se dispersaron los 

propósitos para los que habían sido creadas. 

 

Para el año 1959, hubo una reforma a los planes y programas de estudio, con el objetivo de 

profesionalizar la formación docente se agregó a la escolaridad un año más, ahora debían 

terminar los tres años de la secundaria y uno más, en el cual eran preparados para profesores. 

Debido a las facilidades para obtener el titulo, hubo un elevado número de titulaciones, lo 

que provocó que en la década de los 70 se saturara el marcado laboral, a pesar de ello, la 

demanda por estudiar en una escuela normal, no dejó de crecer, por lo que en el año 1984, se 

decreta como licenciatura los estudios que se realizaban en dichas escuelas, sin embargo, 

estos licenciados egresados no correspondían a la realidad para enfrentarse a los planes y 

programas con los que contaba la educación básica. Como consecuencia fue creado en 1997 

el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento de Académicos de las Escuelas 

Normales (Coraggio, J. y Torres, R., 2017). 

 

Los docentes y las TIC 

 

Los educadores y los encargados de la regulación de la educación en México, están de 

acuerdo en que las TIC son de gran importancia para el futuro de la educación.  

 

Con el incremento al acceso a la educación a distancia, las TIC proporcionan nuevos e 

innovadores medios con mayores oportunidades a un elevado numero de gente de cualquier 

edad, en especial aquellos que  históricamente han sido excluidos, por ejemplo las 

poblaciones de áreas rurales.  

 

Internet es un medio elemental para los estudiantes para la adquisición de información, con 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1341



lo cual, podrán incrementar sus conocimientos, ubicándolos en procesos productivos dentro 

de la economía de hoy, eficaces para enfrentarse a la sociedad incrementando los éxitos 

económicos. 

El uso eficaz de las TIC puede contribuir a la transmisión oportuna de la información y el 

conocimiento, sirviendo de ayuda para resolver desafíos en el sistema educativo.  

 

Los profesores eficazmente capacitados en TIC resultarán necesarios para resolver las metas 

del desarrollo del milenio para la educación. Estas mismas, a su vez, sirven de apoyo para 

complementar el entrenamiento para el trabajo y la formación permanente para los 

profesores. 

 

La esencia de esta cultura comienza a ser bajo instrucción digital: la recuperación, el 

almacenaje, el proceso y la interpretación de la información digital transmitida. Las 

habilidades básicas del usuario necesarias para participar en ambientes construidos por el 

conocimiento deben estar en la base del plan de estudios.  

 

Metodología 

 

El estudio fue de carácter descriptivo y bajo un enfoque dominante cuantitativo. Se utilizó 

como instrumento para la recogida de datos un cuestionario. 

 

Población 

 

La muestra tomada fue de 127 alumnos, se aplicó un cuestionario al total del alumnado que 

se encontraba en el último año de estudios, realizando sus prácticas profesionales, las cuales 

consisten en dar clases durante un año en una institución de educación básica.  Estuvo 

conformada por el 38% de hombres y el 62% de mujeres, con 22 años como promedio de 

edad, con un rango de los 20 a los 34 años. 

 

La población  de estudiantes a la que se aplicó el cuestionario estaba integrada por alumnos 

de todas las especialidades ofrecidas por las instituciones Normales, siendo mayoritario el 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1342



grupo de estudiantes pertenecientes al área de Matemáticas, E. Preescolar y E. Primaria, y un 

porcentaje muy pequeño de otras especialidades como Física, Química, y Formación Cívica. 

La edad de este colectivo fue variada. 

Gráfica 1. Distribución de la muestra por especialidades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

También se aplicó un cuestionario a docentes de las dos escuelas normales, en este caso la 

muestra fue del 20% (21 participantes) del total de la población, el único requisito fue que 

pertenecieran a la planta docente de las instituciones en cuestión.  

 

En la gráfica 2 se muestra el resultado del cuestionamiento a los profesores acerca del grado 

de estudios profesionales con el que cuentan  cabe resaltar el 83% que cuentan con 

licenciatura contra un 16% que tienen Maestría, conformado solamente por hombres. 

 

Gráfica 2. Grado de estudios profesionales de los profesores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos utilizados 

 

Para la investigación se utilizaron dos cuestionarios, con éstos se pretende recabar 

información directa de los docentes en formación (estudiantes) y profesores sobre sus 

conocimientos, usos y competencias en relación con las TIC. 

 

El cuestionario aplicado a los estudiantes (autoadministrado) constó de 27 preguntas 

cerradas, conformado por cuatro apartados, el primero: Datos personales en el que se les 

cuestionó aspectos como edad, sexo, municipio de procedencia y especialidad en la que se 

encuentran matriculados; el siguiente apartado denominado Conocimientos y capacitación 

incluyó interrogantes sobre la formación sobre TIC que han recibido por parte de la escuela 

normal desde su ingreso, calificando su nivel de conocimiento que tienen respecto a dichas 

tecnologías, la formación que consideran requerir respecto a estas herramientas, las 

principales formas y frecuencia con la que son utilizadas por los docentes de la institución; 

el siguiente apartado que conformó el cuestionario denominado Uso de las TIC, constituido 

por preguntas con las que se pretende identificar si participan en proyectos sobre tecnologías 

de la información, de qué forma incorporan el Internet a sus actividades como estudiantes y 

como practicantes en instituciones de educación básica; Competencias TIC es el cuarto y 

último apartado en el que se cuestionó la descripción de diversas formas de poner en práctica 

las competencias en TIC con las que cuentan. 

 

Así mismo se aplicó un cuestionario al 20% de docentes de dichas instituciones, con la 

finalidad de identificar su valoración acerca de las TIC como apoyo a su importante 

participación en la formación de los futuros docentes. Conformado por 29 preguntas cerradas, 

contó con las mismas preguntas encaminadas en este caso a su práctica profesional en las 

escuelas normales, constituido por los mismos apartados que el de los alumnos, sin embargo 

a éste se le agregó en el primer apartado (Datos personales) aspectos como años de servicio, 

licenciatura y grado de estudios profesionales. 
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Resultados 

 

Los resultados se han agrupado en tres bloques: 

1. Conocimiento y capacitación en TIC de los estudiantes y profesores de las escuelas 

normales. 

2. Uso que hacen los estudiantes de las escuelas normales de las TIC. 

3. Competencias TIC que tienen los estudiantes de las escuelas normales. 

 

Conocimiento y capacitación en TIC de los estudiantes  y profesores de las escuelas 

normales 

 

La valoración de la calidad de la formación en TIC que la escuela proporciona resultó con el 

50% de los alumnos que la califican como mala, de los cuales el 66% son mujeres. En 

contraste, solamente el 8% de los estudiantes afirmó que es buena y un porcentaje igual 

declaró que no hay dicha formación en la escuela. 

 

Gráfica 3.Valoración de los estudiantes acerca de la calidad de la formación TIC 

proporcionada por las instituciones. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En ese mismo cuestionamiento, los profesores aseguraron, a diferencia de los alumnos, que 

la formación TIC que las instituciones brindan es regular con un 48%. Resulta relevante 

señalar que se presenta en segundo lugar el porcentaje de profesores que aseguran que es 

buena con un 33%, seguido de quienes la catalogan como mala (12%) y por último solamente 

el 7% afirma que en la institución no hay formación TIC. 
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Gráfica 4. Valoración de los profesores acerca de la calidad de la formación TIC 

proporcionada por las instituciones. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 5 se muestran los porcentajes de los estudiantes por especialidades que 

afirmaron que la formación recibida de las escuelas normales es mala, predomina 

Matemáticas con un 23%, seguido por las áreas de Telesecundaria y E. Primaria con un 16 

%  y 14% respectivamente. Cabe resaltar que en una especialidad como lo es Telesecundaria, 

creada completamente para que el docente se desarrolle profesionalmente frente al grupo de 

alumnos con medios tecnológicos, tenga tan alto el nivel de alumnos aseverando que no están 

recibiendo una buena formación en TIC. 

 

Gráfica 5. Porcentaje de estudiantes que por especialidades que aseguran que la 

formación TIC de las normales es mala 

 
Fuente: Elaboración propia 
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practicantes de las especialidades en E. Primaria, Telesecundaria y Matemáticas. En menor 

grado, lo afirmaron quienes pertenecen a Geografía y Química (ver gráfica 6), a esta 

respuesta le sigue con un 33% el ser autodidactas, sobresaliendo los estudiantes de E. 

Primaria quienes más valoraron esta opción.  

Gráfica 6. Procedencia de la formación TIC de los estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El grado de valoración de alumnos sin formación TIC disminuye según incrementa la edad. 

Cabe resaltar que en la especialidad de Telesecundaria fue donde se obtuvo un mayor número 

de alumnos más jóvenes quienes señalaron no tener formación TIC, y  fue de esta misma 

especialidad de la que se obtuvo el mayor porcentaje de quienes afirmaron ser autodidactas 

en el tema (reafirmando el aspecto anterior al ser esta área quien más determinó como Mala 

la formación que se recibe de la institución). 

 

Respecto a la formación en TIC que las instituciones normales han ofrecido a los estudiantes, 

solamente el 17% de los alumnos afirmaron haber recibido algún tipo de capacitación al 

respecto, de los cuales, el 74% pertenece a la especialidad de Matemáticas. A diferencia de 

las especialidades de Química, Inglés y Geografía de las que no hubo un solo estudiante que 

afirmara haber contado con dicha capacitación. 

 

En cuanto a la capacitación TIC, recibida a través de cursos particulares fue el 19% de los 

estudiantes quienes lo afirmaron, sobresaliendo las especialidades de Formación cívica, 

Matemáticas y Telesecundaria a diferencia de la especialidad de Geografía, que nuevamente 

no reportó ningún estudiante que afirmara haber tomado algún particular referente al tema en 

cuestión. 
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En la gráfica 7 se muestra que los profesores valoraron al igual que los estudiantes en mayor 

medida no contar con formación TIC con un 61% en contraste con los escasos porcentajes 

que mostraron sus respuestas en cursos de la institución (7%), de otros compañeros (7%) y 

cursos particulares (9%). Al igual que los alumnos, los profesores dejaron en segundo lugar 

el ser autodidactas  con un 16%, sin embargo, en los docentes se muestra una diferencia 

mucho más amplia. 

 

Gráfica 7. Procedencia de la formación TIC de los profesores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la interrogante acerca de los conocimientos informáticos que poseen los estudiantes, 

destacan las nociones básicas de hardware con un 73%  de los estudiantes, le sigue procesador 

de textos con un 65%  y en tercer lugar con un 58% las presentaciones multimedia (ver gráfica 

8). En contraste con edición de video y edición gráfica presentando solamente un 19% y 22% 

respectivamente. 
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Gráfica 8. Conocimientos informáticos que poseen los estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados de la misma pregunta, pero ahora hacia los 

profesores, la tendencia de la respuesta estuvo inclinada a procesador de textos, presentación 

multimedia y uso del escáner, dejando incluso en ceros edición de video y edición gráfica. 

 

Gráfica 9. Conocimientos informáticos que poseen los profesores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al cuestionarles acerca de los conocimientos de Internet que poseen (ver gráfica 10), 

sobresale la búsqueda de información, seguida del correo electrónico y la navegación Web, 

frente a las pocas valoraciones de quienes aseguran utilizar gestores de contenidos.  
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información, que fue donde el colectivo femenino superó al de los hombres, aunque por una 

mínima diferencia. 

 

Gráfica 10. Comparación  entre hombres y mujeres (estudiantes) de la valoración de 

conocimientos de Internet que poseen. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los alumnos de la especialidad de formación cívica y ética valoraron por encima del resto 

contar con más conocimientos en Internet, presentaron el mayor porcentaje de quienes 
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español (53%) y educación física (50%) que aseguraron que dicho nivel en ellos es bajo.  
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Gráfica 11. Comparación del tipo de formación TIC que necesitan los profesores y los 

estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 12. Comparación entre profesores y estudiantes en su participación en 

proyectos sobre TIC 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Atendiendo al género, fueron las mujeres quienes afirmaron pertenecer a algún proyecto con 

TIC  con un 75%. El grado de valoración resultó mayor entre el colectivo de los estudiantes 

menores de 25 años. 

 

Al cuestionar a los estudiantes acerca de la función comunicativa de Internet que ellos más 

utilizan predominó el correo electrónico con los compañeros con un 90%, seguido de correo 

electrónico con los docentes con el 54%. Es mínimo el numero de estudiantes que no le dan 

ningún tipo de uso comunicativo, solamente un 1%, pertenecientes a las áreas de Historia e 

Inglés. 

 

Gráfica 13. Funciones comunicativas de Internet utilizadas por los estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 14. Valoración de los profesores de las funciones comunicativas de Internet 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 15. Integración de TIC de los estudiantes en sus prácticas profesionales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cabe destacar que el 27% de las mujeres y el 45% de los hombres que negaron integrar las  

TIC en su práctica profesional, afirmaron no contar con formación al respecto. 

 

Al cuestionarles si identifican recursos TIC aplicados a su especialidad y diseño, para 

intervenciones didácticas contextualizadas y aplicadas a la organización de las clases, 

nuevamente el área de educación primaria representó el mayor porcentaje que las demás 

(79%); en contraste al 20% de la especialidad de química.  

 

Dichos estudiantes que más valoraron la identificación de recursos TIC fueron aquellos que 

afirmaron contar con conocimientos de Internet en: navegación Web con un 71%, búsqueda 

de información con un 84%, listas, foros de discusión y chat con un 61%, y correo electrónico 

con un 82%. 

 

El 77% del total de estudiantes de la especialidad de Física aseguran aprovechar dichos 

contenidos, a diferencia del 36% de los alumnos de E. Preescolar. En el caso de E. Primaria, 

a pesar de ser quienes más integran recursos TIC como recursos didácticos (88%), no están 

obteniendo esa información de la institución, mostrando solamente un 38%.  

 

Gráfica 16. Comparación de dos competencias TIC aplicadas en la práctica 

profesional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De los 95 estudiantes que afirmaron enseñar al alumnado las nociones básicas de 

autoaprendizaje a través de las TIC para que sepan lo que estas les pueden aportar y lo que 

no, 36 aseguraron en otro ítem ser autodidactas en su formación en tecnologías de la 

información, esto es el 14% del total de la población de alumnos pertenecientes a la muestra.  

 

Conclusiones 

 

Tomando en cuenta los resultados que fueron expuestos previamente, es posible exponer las 

conclusiones que se recogen a continuación. 

 

Los beneficios que los estudiantes de las Escuelas Normales consideran tener con el uso de 

las TIC, no se deben en su mayoría porque dichas instituciones las integren en su sistema de 

formación, esta investigación permitió corroborar la escasa formación TIC que los docentes 

en formación de las Escuelas Normales del Estado de Nayarit están recibiendo, reflejando 

una pequeña porción de lo que realmente está pasando en todo el país con los futuros 

profesores del nivel básico. Por lo que resulta necesario resaltar que el éxito de cualquier 

innovación en el ámbito educativo depende en gran medida de la actuación docente, que a su 

vez viene determinada, sobre todo, por su formación. Por ello, la integración y la utilización 

de las tecnologías en la educación, requieren, una adecuada formación del profesorado.  

 

Como lo mostró el cuestionario aplicado, el desarrollo de las TIC en México se encuentra 

limitado a un pequeño número de personas, debido al costo, aún no se ha podido extender el 

uso de la tecnología a nivel masivo, por lo que son sólo algunos de los estudiantes que tienen 

acceso a ella y saben utilizarla. 

 

Los profesores, mostraron poco interés en la modificación profunda al modo de desarrollar 

su labor profesional, reflejando que no acceden a transmitir los conocimientos de un modo 

más flexible y abierto utilizando las TIC en los procesos formativos. 

 

La edad resulta un factor determinante en el uso de las TIC en los docentes en formación de 
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las escuelas normales del estado de Nayarit, siendo los de menor edad quienes están en mayor 

contacto con las TIC, quienes más han sido autodidactas en el tema y quienes más presentan 

interés en utilizarlas como apoyo a su futura práctica docente.  

 

La mayoría de los profesores utilizan el correo electrónico para mantener comunicación con 

los demás profesores, quedando en segundo lugar su uso como apoyo en su práctica 

profesional con los estudiantes. 

 

Resultó satisfactorio encontrarse con estudiantes que a pesar de las pocas facilidades 

brindadas por su institución, muestran un gran interés en el uso de las TIC, como es el caso 

de la especialidad de Educación Primaria.  

 

Los docentes en formación valoran en un alto nivel la integración de recursos TIC como un 

recurso didáctico, una vez que son capaces de identificar dichas recursos como herramientas 

de apoyo que permiten promover una inquietud y curiosidad por aprender fomentando la 

búsqueda de la información en los alumnos a los que se están enfrentando en sus prácticas 

profesionales. 

 

Los profesores varones presentan mayor tendencia a aceptar el uso de las TIC en su práctica 

docente, la edad y el grado de académico son factores esenciales, ya que entre más jóvenes 

sean y cuenten con mayor grado académico presentan una visión más abierta a la utilización 

de las tecnologías. 

 

Recomendaciones 

 

1. Que las escuelas normales cuenten con aula de medios que cuente con el equipo de 

cómputo suficiente para que todos los alumnos tengan acceso a una computadora en 

buen estado con software y hardware completamente actualizados. 

2. Que tanto en las cuatro escuelas normales del estado de Nayarit, como en las del resto 

del país, sea posible trabajar de forma permanente en la oferta de cursos de formación 

inicial y actualización para los alumnos y docentes de dichas instituciones con el fin 
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de que los estudiantes  y los  formadores de docentes  participen de manera activa en  

los proyectos que en materia de tecnología digital y audiovisual.  

3. Hacer posible que los alumnos cuenten con la oportunidad de utilizar las TIC 

otorgando un lapso mayor de tiempo para acceder a los equipos de informática y uso 

de Internet, permitiéndoles a éstos contar con información actualizada. 

4. Que sea integrada de manera oficial el uso de las TIC en los planes y programas de 

estudios.  

5. Impulsar plenamente el desarrollo de las competencias en TIC de los futuros docentes 

refiriéndose a: 

x Utilizar las TIC en actividades cotidianas. 

x Conocer las aplicaciones de las TIC en ambientes de aprendizaje 

x Conocer cómo utilizar las TIC en áreas específicas de conocimiento. 
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Resumen 

En este artículo de investigación el principal objetivo es el diseñar un modelo teórico-

metodológico para el análisis de la responsabilidad social en las instituciones educativas de 

nivel superior en el estado de Michoacán a partir de la revisión de la literatura teórica y 

empírica. Por lo cual se realizó un estudio descriptivo y explicativo que describe los 

conceptos relacionados con los elementos antes mencionados, y explica cómo la literatura 

teórica y empírica soportan la relación, entre las cuales se pueden mencionar creciente de 

contingencias en relación al desarrollo social y en general al entorno global, promoción de 

los valores y los derechos humanos, cuidado del medio ambiente, entre otras. Dentro de los 

principales resultados que se obtienen son el despliegue de las dimensiones e indicadores, el 

constructo, diseño metodológico y tabla de congruencia de la investigación. Se puede 

concluir que existe una relación relevante entre las dimensiones y los indicadores del objeto 

de estudio, lo que permite visualizar una aportación a la generación de conocimiento 

principalmente al objeto que se tiene propuesto para estudio. 

Palabras Clave: Responsabilidad social, desarrollo social, instituciones educativas 

 

Abstract  

In this research article the main objective is to design a theoretical-methodological model for 

the analysis of social responsibility in higher level educational institutions in the state of 

Michoacán from the review of the theoretical and empirical literature. Therefore, a 

descriptive and explanatory study was conducted that describes the concepts related to the 

aforementioned elements, and explains how the theoretical and empirical literature support 

the relationship, among which we can mention increasing contingencies in relation to social 

development and in general to the global environment, promotion of values and human rights, 

care of the environment, among others. Among the main results obtained are the deployment 

of the dimensions and indicators, the construct, methodological design and congruence table 

of the research. It can be concluded that there is a relevant relationship between the 

dimensions and the indicators of the object of study, which allows to visualize a contribution 

to the generation of knowledge mainly to the object that is proposed for study. 

Keywords: Social responsibility, social development, educational institutions.  
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Introducción  

El hablar de Responsabilidad Social (RS) es necesario por muchas razones, algunas de ellas 

son cosméticas y desvirtúan la importancia del tema, debilitan la precisión del concepto y la 

claridad para aplicarlo, con lo que se pierden grandes oportunidades tanto en las 

universidades como en el ámbito empresarial .También es importante porque, aunque parece 

obvio el significado, no se logran acuerdos para que la RS sea el objetivo común de la 

sociedad (Hernández y Saldarriaga, 2009, pág. 238). La RS se desarrolla cuando una 

organización toma conciencia de sí misma, de su entorno, y de su papel en su entorno. 

Además, esta conciencia organizacional trata de ser global e integral, ya que incluye tanto a 

las personas como al ecosistema, tanto a los trabajadores como a los clientes y, a la vez, 

contagiar a todas las personas de la organización para que accedan a ese nivel de conciencia 

(Vallaeys, 2008).  

La presente investigación es en relación a la responsabilidad social universitaria (RSU),  la 

cual comienza a ser introducida en los documentos especializados de la UNESCO desde 

1995, y es reforzada sistemáticamente a partir de 1998, en ocasión del Encuentro mundial 

sobre la enseñanza superior en el siglo XXI. Allí la pertinencia social de la universidad es 

definida como la capacidad de responder a las necesidades o problemas sociales (Naidorf, 

2011, pág. 48). En cambio la resposabilidad social empresarial se “entiende como el 

compromiso que tienen todos los ciudadanos, las instituciones, publicas y privadas y las 

organizaciones sociales, en general, para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad 

local y global” (Fernández, 2009, pág. 19) . En por ello que la responsabilidad social es un 

distintivo de calidad que puede obtenerla cualquier una empresa u organización que esta 

trabajando en la transformación social para lograr el desarrollo que incluye la toma de 

conciencia, voluntad ética, la contribución al desarrollo sostenible, entre otros.   

 

Antecedentes del problema 

La responsabilidad social tiene sus orígenes en el quehacer de las empresas, sin embargo es 

posible aplicarla al funcionamiento de las universidades, especialmente porque las 

instituciones de educación superior crecientemente deben establecer relaciones con la 

sociedad que les permita consolidar su quehacer docente e inves- tigador, el que a la vez ve 
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aumentar el interés que genera en diferentes personas, grupos, el Estado, el Mercado y la 

Sociedad Civil, denominados bajo este enfoque como stakeholders (Gaete, 2011, pág. 110). 

La UNESCO (1998) reconoce el importante papel de la producción y difusión del 

conocimiento en el progreso y desarrollo individual y colectivo como una responsa- bilidad 

social relevante de la universidad, dentro del contexto de los cambios sociales generados a 

raíz de la mundialización de la economía y el desarrollo tecnológico.  

Chomsky plantea (2002, p. 116) algunas ideas interesantes para discutir cual es la RSU 

actualmente, entendida como una función liberadora y subversiva que permita a la sociedad 

discriminar si las actuales instituciones de orden, autoridad y dominio son útiles en términos 

de los derechos y necesidades humanas fundamentales.  

Para Vallaeys (2014, pág. 107) son cuatro tipos de impactos los que la universidad debe 

gestionar en forma socialmente responsable, divisibles en dos ejes, uno organizacional y otro 

académico. La especificidad de los impactos universitarios prohíbe toda confusión entre la 

responsabilidad social universitaria y la de las empresas.  

Existen varias investigaciones que demuestran que la responsabilidad social universitaria es 

un tema que no es conocido por todas las personas en el mundo universitario, pero que a su 

vez esta propuesta puede ser generadora de diferentes beneficios para las instituciones 

educativas, como es el atraer a nuevos empleados que enfaticen este nivel de conciencia, 

además de fidelizar a los que están laborando actualmente, es así como se puede llegar a crear 

un mejor ambiente laboral y el incrementar el nivel de confianza con todo el personal,  a la 

vez se puede contribuir al cuidado del medio ambiente y la relación social con los vecinos de 

su entorno, entre muchos más beneficios. 

En el ensayo Misión de la Universidad, de Ortega y Gasset (1930) destacó la introducción 

de nuevas ideas y la promoción del espíritu crítico basado en el conocimiento, como dos de 

las funciones que la universidad debe asumir para participar en el proceso de modernización 

de las sociedades avanzadas. 

 

Marco teórico 

La Responsabilidad Social se desarrolla y es el resultado de factores biológicos, cognitivos 

y ambientales, como la educación, las interacciones personales, la experiencia vital. Requiere 

del logro de cier- tas tareas o ajustes conducentes a lo que he llamado autonomía socialmente 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1362



responsable, esto es, “la capacidad, deber y derecho a dirigir la propia vida, a partir de la 

toma de decisiones que consideren y evalúen la situación, el contexto, el propio plan de vida; 

la evaluación de las consecuencias de estas decisiones, no solo en sí mismos, sino también 

en los demás, en el plan de vida y bienestar de los otros y; hacerse cargo de estas 

consecuencias” (Navarro, 2006, pág. 87).  

Para García, Et al, (2014) la responsabilidad social corporativa es una mezcla de aspectos 

legales, éticos, morales y ambientales y aunque exista cierta normativa para regular el tema, 

no es una decisión impuesta, sino voluntaria. En cambio, para Sierra, (2014) es la forma de 

conducir correctamente las acciones de las empresas, las cuales se caracteriza por tener 

principalmente en cuenta los impactos derivados de sus actividades, además de generan una 

mejor relación con sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medio 

ambiente y sobre la sociedad en general. 

En la Guia de Responsabilidad Social ISO 26000:2010 se establece que la RSC es la 

responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y 

transparente que:  

A. Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad.  

B. Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas.  

C. Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 

de comportamiento; y  

D. Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.  

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, A. C. 

(ANFECA, 2015) define la Resposabilidad Social Universitaria como un compromiso para 

promover la calidad y la ética del desempeño de las escuelas y facultades de negocios 

mediante una gestión responsable de los impactos educativos, en la generación y aplicación 

del conocimiento, organizacionales, ambientales y sociales que sus instituciones afiliadas 

adoptan para buscar el desarrollo humano sostenible.  

La Responsabilidad Social Universitaria también puede ser estudiada a partir de muchos y 

variados enfoques, existen varios autores que buscan estudiarla como una estrategia para 

desarrollar sus misiones de educación, dimensión social e investigación, como actores claves 
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para el nuevo modelo de sociedad basada en el conocimiento (Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo 

y Mata-Segreda, 2014). 

La Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión holística, articular las 

diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de 

desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes 

responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables (Vallaeys, 

2008). 

Los impactos que genera la Universidad en su actuar cotidiano, nos parece que estos pueden 

ser agrupados en cuatro rubros (Vallaeys, 2008):  

1. Impactos de funcionamiento organizacional. 

2. Impactos educativos. 

3. Impactos cognitivos epistemológicos. 

4. Impactos sociales 

Estos 4 impactos definen 4 ejes de gestión socialmente responsable de la Universidad 

(Vallaeys, 2008): 

1. La gestión socialmente responsable de la organización. 

2. La gestión socialmente responsable de la formación. 

3. La gestión socialemente responsable de la producción y difusión del saber. 

4. La gestión socialemente responsable de la participación social. 

En el Proyecto “Universidad: Construye País” (2006, pág. 21), con el objeto de alcanzar su 

propósito general, diseñó una estrategia y plan de trabajo bastante detallados, los que se 

pusieron en práctica con rigurosidad. La estrategia implementada se puede estructurar en 

cuatro componentes, que en líneas gruesas son también cuatro etapas: 

1. Sensibilización de las universidades participantes.  

2. Elaboración conceptual compartida y creación de indicadores.  

3. Instalación de la Responsabilidad Social en las universidades.  

4. Sistematización de la experiencia. 

De acuerdo con Herrera (2008, pág. 176), “el nuevo perfil de la RSU, que trasciende lo que 

comúnmente se ha denominado pertinencia, se refleja en el diseño de políticas educativas 

que tienden a estimular una mayor correspondencia entre el entorno y los objetivos 

fundamentales de las universidades”  
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El gran desafío para el siglo XXI es crear esta ciudadanía social, donde la responsabilidad 

social de las universidades públicas en el proceso de formación ciudadana adquiere un 

enorme protagonismo. No obstante, “el mercado y las nuevas tecnologías han suplantado las 

percepciones respecto de la función social de las universidades y la participación en la 

configuración de la ciudadanía democrática quedó atrás en aras de la preparación de 

trabajadores competentes para un mercado ocupacional restringido” (Mollis, 2010, pág. 15).  

Las IES atraviesan por un proceso de transformación de entidades basadas en la enseñanza y 

la investigación, hacia instituciones del aprendizaje y de producción de conocimiento. En 

este proceso las instituciones van a tener que revisar sus funciones, cambiar sus estructuras, 

reconsiderar su identidad, y redefinir la misión para poder reflejar la `nueva pertinencia y 

responsabilidad social” (Aponte, 2008, pág. 144).  

En la tabla 1 se muestran diferentes investigaciones correspondientes a la responsabilidad 

social universitaria, en la que se pueden observar el instrumento que se aplicó, la muestra y 

los principales resultados que se obtuvieron en cada una de ellas. 

 

Objetivo de la investigación 

Diseñar un modelo teórico-metodológico para el análisis de la responsabilidad social en 

instituciones educativas de nivel superior en Michoacán, a partir de la revisión de la literatura 

teórica y empírica.  

Tabla 1. Revisión empírica sobre la Responsabilidad Social Universitaria  

Artículo o 

investigación 

Fuente/ 

Autores 

Instrumento Muestra Resultados 

Universidad y 

sostenibilidad: 

una 

aproximación 

teórica para su 

implementación. 

Parrado, A. 

y Trujillo, 

F. 

(2015)  

Revisión de 

literatura 

científica.  

 

Las tres 

herramientas 

en materia de 

sostenibilidad 

dentro las 

IES.  

 

El trabajo presenta un aporte 

en relación a la 

sostenibilidad en las 

universidades ubicadas en 

países emergentes con el 

planteamiento de un modelo 

de implementación 

denominando “Campus 

Sostenible”. 
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La 

responsabilidad 

social 

universitaria el 

reto de su 

construcción 

permanente 

 

Beltrán-

Llevador, J., 

Íñigo-Bajo, 

E. y Mata-

Segreda, A. 

(2014) 

Investigació

n 

documental, 

Entrevistas 

No aplica. Se enfatiza su propia 

naturaleza, cultivada a lo 

largo de ocho siglos, de cara 

a la necesidad de ejercer un 

liderazgo que promueva una 

mayor equidad en procura de 

la cohesión social como 

principio ético y razón social 

de la universidad.  

Las 

instituciones de 

educación 

superior y la 

responsabilidad 

social en el 

marco de 

sustentabilidad 

Cantú-

Martínez, P. 

(2013). 

Investigació

n 

documental. 

  

No aplica Las IES en México están 

respondiendo al reto de la 

RSU. Al margen de la 

calidad académica e 

investigadora que pueda 

erigirse en ellas, hoy la 

actuación socialmente 

responsable es un aspecto 

que se establece a través de 

la ANUIES como un 

componente importante de 

notoriedad y reconocimiento 

social, que deriva en una 

prerrogativa competitiva en 

el mercado de la educación 

superior y se convierte, 

además, en un instrumento 

de certificación y 

legitimación de los trabajos 

de las IES hacia la sociedad.  
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Construir 

ciudadanía 

desde las 

universidades, 

responsabilidad 

social 

universitaria y 

desafíos ante el 

siglo XXI. 

Gasca-

Pliego, E. y 

Olvera-

García, J. 

(2011). 

Investigació

n 

documental. 

  

No aplica Repensar la función social 

de la universidad pública 

requiere defender los valores 

propios de la educación 

pública, en el sentido de que 

todos los ciudadanos tengan 

la igualdad de oportunidades 

para desarrollar sus 

capacidades, eliminando 

obstáculos de carácter 

económico y social, así ́

como los culturales y 

políticos que afectan e 

impiden ese desarrollo.  

Responsabilida

d social 

universitaria 

Domínguez, 

M. (2009). 

Investigació

n 

documental. 

 

No aplica Impactos de funcionamiento 

organizacional, Impactos 

educativos Impactos 

cognoscitivos y 

epistemológicos e Impactos 

sociales deben constituir los 

ejes de acción que guían a las 

Universidades hacia una 

gestión socialmente 

responsable. 

Responsabilida

d Social 

Universitaria. 

Apuntes para un 

modelo de RSU 

Valarezco, 

K. (2014). 

Investigació

n 

documental 

y método 

Delphi. 

23 expertos 

en la primera 

ronda y de 21 

en la 

segunda. 

Con un panel Delphi de 

expertos en educación 

superior, comunicación ética 

y RS, este artículo delimita a 

qué se debe llamar RSU e 

identifica sus objetivos 

internos y externos, sus 
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parámetros y la forma de 

comunicar RSU como 

modelo de gestión integral.  

La 

responsabilidad 

social 

universitaria 

como desafío 

para la gestión 

estratégica de la 

Educación 

Superior: el 

caso de España 

Gaete, R. 

(2011) 

Investigació

n 

documental, 

planes 

estratégicos 

de las 

universidade

s. 

8 

universidades 

españolas. 

Las iniciativas de 

responsabilidad social 

universitaria en España 

mayoritariamente se 

orientan a los enfoques 

gerencial y normativo, sin 

dejar de destacar las 

acciones de voluntariado y 

cooperación al desarrollo 

propios del enfoque 

transformacional.  

La 

responsabilidad 

social 

universitaria: 

un nuevo 

modelo 

universitario 

contra la 

mercantilizació

n. 

Vallaeys, F. 

(2014). 

Investigació

n 

documental. 

 

No aplica Como tal, la RSU no es 

cómoda, puesto que fuerza a 

la autocrítica institucional. 

Pero es la mejor alternativa 

que tenemos para arraigar la 

pertinencia y legitimidad 

académica frente a la crisis 

del saber científico en la 

sociedad del riesgo, así como 

la decadencia de la 

enseñanza socialmente 

anclada en la era de las 

multinacionales 

universitarias.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Método 

El método aplicado para el diseño del modelo teórico-metodológico de la responsabilidad 

social universitaria (RSU) en las instituciones educativas de nivel superior en Michoacán, se 

realiza mediante un estudio de tipo descriptivo y explicativo. En donde, primeramente, se 

describen los conceptos y las dimensiones de la variable RSU, para posteriormente analizar 

los aspectos teóricos que la sustentan. Por último, en base a la investigación empírica 

realizada se presentan estudios relacionados con las variables y aplicados en otros contextos, 

nacionales e internacionales. 

Para ello, fue necesario realizar una investigación en diferentes fuentes de información 

bibliográficas. En base a dicha información, se procedió a discriminar aquella que no 

mantuviera una relación estrecha con el presente estudio, considerando únicamente en el 

contenido de cada apartado la información que sirve como sustento para el modelo teórico-

metodológico. 

 

Resultados 

En el presente apartado se muestran los resultados derivados de esta investigación, en los 

cuales, se considera el constructo de investigación, en el se pueden observar las dimensiones 

que conforman la variable de Responsabilidad Social Universitaria (ver figura 1). Además 

de los indicarores que comprenden cada una de ellas, el despliegue de la variable se puede 

ver en la tabla 2. 

Figura 1: Constructo de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 

• RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

Variable

•Eje educa vo
•Eje generación y aplicación 
del conocimiento
•Eje Organizacional
•Eje Social
•Eje ambiental

Dimensiones •Compromiso ético
•Transparencia, rendición de 
cuentas y no corrupción
•Respeto a los derechos 
humanos
•Cultura de la legalidad y 
respeto de las normas
•Participación ciudadana
•Sustentabilidad

Indicadores
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El diseño metodológico se muestra en la figura 2, que comprende el tema, la pregunta de 

investigación, la hipótesis y por último el objetivo general que se pretende lograr. En la tabla 

2 se presenta la congruencia de los principales apartados que conforman la investigación. 

 

Conclusiones 

En todo proyecto de investigación una de las fases que es primordial es el realizar el marco 

teórico-metodológico, ya que es determinante para tener en los elementos teóricos planteados 

desde una perspectiva científica y empírica, de esta manera el investigador fundamenta su 

proceso de conocimiento y la obtención de datos obtenidos.  

 

Figura 2: Diseño metodológico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A través de la investigación realizada, se concluye que el estudio de la variable 

responsabilidad social universitaria, las dimensiones que son los ejes educativo, generación 

y aplicación del conocimiento, organizacional, social y ambiental, puede propiciar nuevos 

conocimientos en el campo de la administración de instituciones educativas y del desarrollo 

de las mismas, indistintamente del nivel educativo y el sector que tenga cada una de ellas. 

Así como también, en educar a los estudiantes con una conciencia que contribuya al cuidado 

Título de la 
investigación

• La responsabilidad social 
empresarial en 
instituciones de nivel 
superior del estado de 
Michoacán.

Pregunta de 
investigación

• ¿Qué impacto tiene la 
responsabilidad social 
al incorporarla a las 
instituciones educativas 
de nivel superior del 
estado de Michoacán?.

Hipótesis 

• La Responsabilidad Social 
impacta positivamente al 
incorporarla a las 
instituciones educativas de 
nivel superior del estado de 
Michoacán.

Objetivo

• Determinar el impacto 
que tiene la 
Responsabilidad Social al 
incorporarla a las 
instituciones educativas 
de nivel superior del 
estado de Michoacán.
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del medio ambiente y la comunidad que conforman la responsabilidad social sin importar el 

campo en el que se desenvuelven.  

Por lo anteriormente expuesto, resulta de relevancia el estudio del impacto de la 

responsabilidad social universitaria en las instituciones educativas de nivel superior del 

Estado de Michoacán, el cual, mediante la revisión teórica y empírica realizada se propone 

el modelo teórico metodológico mostrado en el apartado de resultados, por lo que, se 

concluye que se cumple el objetivo planteado en la presente investigación. 

 

Tabla 2: Despliegue de las dimensiones e indicadores 

D
im

en
sió

n 
 Definición Indicador Sustento 

D
im

en
sió

n 

Ej
e 

Ed
uc

at
iv

o 

La universidad interviene 

en la formación y 

desarrollo de 

competencias de los 

jóvenes y profesionistas, 

su escala de valores, la 

forma de interpretar el 

mundo y de comportarse, 

comprometerse en él 

(ANFECA, 2015). 

Compromiso ético ANFECA, (2015). 

Aponte, (2008) 

Beltrán-Llevador, Íñigo-

Bajo y Mata-Segreda, 

(2014.) 

Cantú-Martínez, (2013). 

Chomsky, (2002). 

Domínguez, (2009). 

Fernández, (2009). 

Gaete, (2011). 

Gasca-Pliego y Olvera-

García, (2011). 

Hernández y 

Saldarriaga, (2009). 

Herrera, (2008). 

ISO 26000:2010. 

Naidorf, (2011). 

Ortega y Gasset, (1930). 

Transparencia, 

rendición de cuentas 

y no corrupción 

Respeto a los 

derechos humanos 

Cultura de la 

legalidad y respeto 

de las normas 

Participación 

ciudadana 

Sustentabilidad 

D
im

en
sió

n 

Ej
e 

 G
en

er
ac

ió
n 

y 

ap
lic

ac
ió

n 
de

l c
on

oc
im

ie
nt

o La universidad influye en 

la construcción colectiva 

de conocimiento en la 

contribución de lo que se 

considera la verdad 

social, la ciencia, la 

Compromiso ético 

Transparencia, 

rendición de cuentas 

y no corrupción 

Respeto a los 

derechos humanos 
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racionalidad, la 

legitimidad, la utilidad, la 

enseñanza, entre muchas 

más  

(ANFECA, 2015). 

Cultura de la 

legalidad y respeto 

de las normas 

Parrado y Trujillo, 

(2015). 

Sierra, (2014). 

UNESCO, (1998). 

Valarezco, (2014). 

Vallaeys, (2008). 

Vallaeys, (2014). 

 

 

Participación 

ciudadana 

Sustentabilidad 

D
im

en
sió

n 

Ej
e 

O
rg

an
iza

ci
on

al
 

Como cualquier 

organización laboral, la 

Universidad genera 

impactos en la vida de su 

personal administrativo, 

docente y estudiantil (que 

su política de Bienestar 

social debe de gestionar) 

y también contaminación 

en su medioambiente 

(desechos, deforestación, 

polución atmosférica por 

transporte vehicular, etc.) 

(Domínguez, 2009, pág. 

49). 

Compromiso ético 

Transparencia, 

rendición de cuentas 

y no corrupción 

Respeto a los 

derechos humanos 

Cultura de la 

legalidad y respeto 

de las normas 

Participación 

ciudadana 

Sustentabilidad 

D
im

en
sió

n 

Ej
e 

So
ci

al
 

La Universidad tiene un 

impacto sobre la sociedad 

y su desarrollo 

económico, social y 

político. Es un referente y 

un actor social, que puede 

promover (o no) el 

progreso, que puede crear 

(o no) Capital Social, 

Compromiso ético 

Transparencia, 

rendición de cuentas 

y no corrupción 

Respeto a los 

derechos humanos 

Cultura de la 

legalidad y respeto 

de las normas 
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vincular (o no) la 

educación de los 

estudiantes con la 

realidad social exterior 

(Domínguez, 2009, pág. 

50). 

Participación 

ciudadana 

Sustentabilidad 

D
im

en
sió

n 

Ej
e 

Am
bi

en
ta

l 

Aporte a la gestión 

ambiental (estudios, 

pronunciamientos, 

convenios, consumos de 

agua y energía, residuos 

sólidos) (Hernández y 

Saldarriaga, 2009. pág. 

246). 

La universidad hace el 

compromiso con la 

sociedad para establecer, 

implementar, mantener y 

mejorar sus tareas 

cotidianas en torno al 

medioambiente, 

garantizando los recursos 

actuales y para las 

generaciones futuras 

(ANFECA, 2015). 

Compromiso ético 

Transparencia, 

rendición de cuentas 

y no corrupción 

Respeto a los 

derechos humanos 

Cultura de la 

legalidad y respeto 

de las normas 

Participación 

ciudadana 

Sustentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo principal el diseño de un modelo teórico 

metodológico para el análisis de las características que conforman un sistema intensivo de 

producción de huevo para plato, bajo el enfoque de la Bioeconomía, en Zurumbeneo, 

Michoacán; comenzando con la revisión de la literatura teórica y empírica. En consecuencia, 

se realizó un estudio de tipo descriptivo y explicativo de los conceptos relacionados con los 

elementos anteriormente mencionados, entre la literatura teórica y empírica que sustentan la 

relación, se encuentra la teoría general de sistemas, sistemas de producción animal, enfoque 

metodológico de la teoría general de sistemas, modelo gráfico y la bioeconomía. Con 

respecto a los principales resultados obtenidos, se muestra el despliegue de la variable y 

dimensiones, el constructo de investigación y el enfoque metodológico. Por lo anterior, se 

puede concluir que el estudio de la caracterización del sistema intensivo de producción de 

huevo para plato, facilita la conformación de un perfil para la detección de áreas de 

oportunidad y el planteamiento de iniciativas en Bioeconomía, relevantes para el desarrollo 

sustentable.  

Palabras Clave:  Bioeconomía, sistema de producción animal  

 

Abstract 

The main objective of this article is the design of a methodological theoretical model for the 

analysis of the characteristics that make up an intensive system of egg production for dish, 

under the approach of Bioeconomy, in Zurumbeneo, Michoacán; beginning with the revision 

of the theoretical and empirical literature. Consequently, a descriptive and explanatory study 

was carried out on the concepts related to the aforementioned elements, among the theoretical 

and empirical literature that underpin the relationship is the general theory of systems, 

systems methodological approach to general systems theory, graphic model and bioeconomy.  

With regard to the main results obtained, the deployment of the variable and dimensions, the 

research construct and the methodological approach are shown. It can therefore be concluded 

that the study of the characterization of the intensive dish egg production system facilitates 

the formation of a profile for the detection of areas of opportunity and the approach of 

initiatives in Bioeconomy, relevant sustainable development. 

Keywords:  Bioeconomy, animal production system    
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Introducción 

Existen diversos factores que alientan el incremento del consumo de huevo, entre ellos, su 

alto contenido proteínico de origen animal, su disponibilidad en el mercado, fácil preparación 

y precio competitivo. En México para el año 2017 se produjeron 2.8 millones de toneladas 

de huevo con una tasa de crecimiento del 145% del año 1994 a 2017 (Unión Nacional de 

Avicultores 2018). 

 

Estas cifras revelan a un sector dinámico con incidencia favorable en la economía del país.  

Sin embargo, para atender una demanda en crecimiento, los sistemas de producción como es 

el caso del sistema intensivo de producción de huevo para plato, requiere de una mayor 

utilización de la producción animal que trae consigo un aumento en la generación de 

excrementos o desechos líquidos y sólidos. De esta manera, las granjas avícolas con una 

producción intensiva de huevo para plato se pueden convertir en un foco de contaminación 

al no manejar adecuadamente sus desechos orgánicos, convirtiéndose en descargas de 

nutrientes al agua y emisiones de gases. 

 

Por lo anterior, se vio la necesidad de caracterizar un sistema intensivo de producción de 

huevo para plato, en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, para identificar los 

factores o atributos que lo distinguen, estimar su impacto en el medio ambiente, evaluar el 

nivel de cumplimiento de las buenas prácticas sanitarias y proponer estrategias que mejoren 

su eficiencia bajo el enfoque de la bioeconomía, procurando un desarrollo sostenible. 

 

 

 

Antecedentes  

El incremento en la demanda de carne de pollo y huevo, el avance tecnológico en genética, 

la sanidad, nutrición y manejo son algunos factores influyentes para el crecimiento 

significativo de la producción avícola en el mundo en la última década (Álvarez, 2018). 

 

Para dar una respuesta a la demanda de productos avícolas, los países occidentales han optado 

por la especialización de la producción en granjas avícolas, ya sea la incubación de huevo, 
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producción de huevo de consumo o la cría de pollos para el mercado de la carne. En México 

la avicultura se desarrolla desde una producción doméstica hasta una producción empresarial 

que integra todas las fases de la cadena productiva (Meléndez, 2018). 

 

Según datos de la Unión Nacional de Avicultores (2018), la industria avícola es la actividad 

pecuaria más dinámica e importante en el país, aportó el 0.737% en el PIB total, el 23.18% 

en el PIB agropecuario y el 37.22% en el PIB pecuario. La producción de pollo en México, 

ha crecido 145% durante el periodo de 1994 a 2017, y ha aumentado a un ritmo de 

crecimiento anual del 4 %.  

 

Asimismo, señala que en 2017 se produjeron casi 3.5 millones de toneladas de carne de pollo, 

siendo el cárnico con mayor producción en México. La producción de huevo fue de 2.8 

millones de toneladas y la de pavo 9 mil 687 toneladas. 

 

También indica que la avicultura generó 1 millón 258 mil empleos, siendo 1 millón 64 mil 

indirectos y más 212 mil indirectos. Cabe mencionar que el 60 % de los empleos los genera 

la rama avícola de pollo y el 38% la de huevo. En relación al consumo, 6 de cada 10 personas 

incluyen en su dieta huevo y pollo, esto se debe en parte, a que ambos productos se 

encuentran al alcance de las familias mexicanas, y también a su alto contenido nutricional, 

accesibilidad y versatilidad. 

 

A su vez, la UNA (2018) señala que el consumo per cápita de pollo ha aumentado de 15.83 

Kg. en 1994 a 32.24 kg. durante 2017 y que las entidades del país con la mayor producción 

de carne de pollo fueron: Veracruz, Aguascalientes, Querétaro, La Laguna (Coahuila y 

Durango), Jalisco, Puebla, Chiapas, Guanajuato, Yucatán, Estado de México, Sinaloa, 

Hidalgo, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán y Sinaloa.   Figura 1. Mapa de 

la República Mexicana y las entidades con mayor producción de carne de pollo. 
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Figura. 1 Entidades con mayor producción de carne de pollo 

Fuente: UNA (2018) 

 

El INEGI a través de la encuesta nacional agropecuaria 2017, reportó que el estado de 

Michoacán concentra el 3.57% de unidades de producción avícola del país y al 31 de 

diciembre del año 2016 la entidad contabilizó un total de 350,000 pollos y gallinas para la 

producción de huevo.  Por su parte, el SIAP (2018) reportó un aumento del 7% en la 

producción de huevo de plato del 2017 al 2018. 

En Michoacán, el municipio de Charo se destaca por tener consolidada la industria y 

producción de pollos desde la incubación hasta la cría y engorda de los mismos. Se estiman 

27 establecimientos industriales que generan empleos directos y se dedican a la elaboración 

de alimentos, empaque del genero cafetalero, muebles, pero ante todo sobresale la industria 

de la cría de pollo (GCEM, 2010).  

Un estudio realizado por Pérez, Figueroa, García y Godínez (2014), permite conocer que el 

tamaño mínimo de las granjas ponedoras en México es de 100 mil aves y aproximadamente 

el 80.0% de la producción nacional se genera en granjas con una capacidad superior a 700 

mil aves. 

Como puede observarse el sector avícola destaca por su contribución económica y social en 

México; sin embargo, su operación también tiene un impacto importante en el medio 

ambiente debido a su requerimiento energético.   

En este sentido, Pelletier, (2008) menciona la importancia de la gestión medioambiental de 

toda la cadena de suministro para la mejora de la sustentabilidad. En la industria avícola, 
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encontró que la provisión de alimentación contribuye con el 80% del consumo de energía de 

la cadena de suministro y un 82% de las emisiones de gases efecto invernadero.  

Otro elemento susceptible de impacto ambiental al no ser gestionado adecuadamente, es la 

pollinaza, se identifica como el principal residuo de las granjas avícolas.  Se define como la 

mezcla del excremento y la cama de las aves. Se estima que aproximadamente se obtienen 

150 gramos por cabeza de pollo (SAGARPA, 2009).  Por lo tanto, con la fermentación la 

pollinaza al aire libre, pueden emitirse a la atmosfera sulfuro de hidrógeno y compuestos 

orgánicos volátiles como contaminantes, los cuales puede ser también compuestos odoríficos 

molestos (Méndez et al., 2009). 

 

 

Justificación 

La situación actual del consumo de pollo a nivel internacional incentiva el crecimiento de la 

producción de carne y huevo; sin embargo, también se debe pensar en las cuestiones 

secundarias como lo son los desechos de estos animales. Los temas con los cuales 

inicialmente tuvieron que lidiar los avicultores de Latinoamérica, fueron la elección de las 

mejores aves, el mejor alimento, las mejores instalaciones e implementos y una adecuada 

sanidad.  Paulatinamente, se fueron agregando nuevos temas vinculados básicamente a lograr 

un mejor desempeño, tales como el ambiente. En este sentido, en muchos países fue creciendo 

una mayor presión sobre las granjas ubicadas en zonas cercanas a centros poblados, debido a 

cuestiones ambientales como la proliferación de moscas y malos olores (Irigoyen, 2015).  

 

En atención al cuidado ambiental, la reutilización de los desechos animales, constituye una 

técnica de producción sostenida por una serie de normas que se encaminan a la 

descontaminación del ambiente, transformándolos en materia, que favorece la recuperación 

del suelo y del aire, como también la salud del hombre y de los animales. 

 

Es decir, la materia orgánica, se convierte en materia prima de los procesos de compostaje y 

con el uso de tecnologías eficientes que se pueden aplicar a cualquier escala de producción 

(Pérez y Villegas 2009). Además, se puede utilizar para la recuperación de energía, mediante 

el aprovechamiento del biogás y de la materia orgánica. 
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De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores, en México el consumo per-cápita de pollo 

ha aumentado de 15.83 Kg. en 1994 a 32.24 kg. durante 2017, para el 2018, se estimó que el 

consumo aparente de pollo alcanza los 32.88 kg por habitante (UNA, 2018). 

Acorde con lo anterior, la avicultura es uno de los sectores estratégicos para la alimentación 

en México, se estima que 6 de cada 10 personas incluyen en su dieta huevo y pollo, esto se 

debe en parte, a que ambos productos se encuentran al alcance de las familias mexicanas, y 

también a su alto contenido nutricional y versatilidad (UNA, 2018). 

 

Derivado de una revisión de literatura empírica y de sitios gubernamentales, existen datos 

estadísticos del crecimiento sector avícola en el ámbito nacional, empero existe un hueco de 

registros sobre la operación de unidades intensivas de producción de huevo para plato a nivel 

municipal. 

 

Por lo tanto, con esta investigación se planea conocer las características que conforman el 

perfil del sistema intensivo de producción de huevo para plato, de las unidades productivas 

ubicadas en Zurumbeneo, municipio de Charo. Posteriormente, identificar áreas de 

oportunidad con el propósito formular estrategias para reducir las emisiones de CO2 y 

aprovechar la utilización de la pollinaza como fuente de energía alterna.    

 

 

Descripción del problema 

De 1970 a 2012 el consumo per capital promedio paso de 11.51 a 16.27 kilogramos y registro 

una tasa de crecimiento media anual de 0.83%. En ese periodo el consumo per capital en 

México aumento de 7.11 a 20.8 kg. Así mismo, Mendoza, Brambila, Arana, Sangerman y 

Molina (2016), indicaron que el consumo de huevo en México en las últimas tres décadas 

(1980 a 2013) ha mostrado una tasa de crecimiento continuo del 2,4% y que, de seguir este 

ritmo, se estima que para 2030 el consumo de huevo per capital alcanzará los 32,92 kg por 

año (cerca de 527 huevos), aproximadamente un huevo y medio al día, más de ingesta 

saludable recomendada. Por lo anterior, la estrategia económica para el productor es el huevo 

diferenciado para aprovechar el mercado que empieza a crecer. 
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Por lo tanto, el huevo es un alimento primordial en la dieta del mexicano, es una fuente de 

proteína de excelente calidad, superior a la leche y la carne.  Torre, Fonseca y Quintana 

(2012) mencionan que el consumo de huevo se ha extendido y está en aumento a nivel 

mundial, debido a su alto contenido proteínico, así como su amplia disponibilidad en el 

mercado, fácil preparación y precio competitivo en relación a otros productos ricos en 

proteína de origen animal.  

 

La Unión Nacional de Avicultores (2013), destaco que el crecimiento del consumo per 

capital de huevo en México puede explicarse por su precio competitivo con respecto a otras 

fuentes de proteína; de esta manera, con un salario mínimo se adquiere en promedio 2,45 

kilogramos de huevo. 

 

Por otro lado, la Unión Nacional de Avicultores (2018), destacó que hubo un crecimiento del 

sector y su impacto en la economía del país, en este sentido, para el año 2017 se produjeron 

casi 3.5 millones de toneladas de carne de pollo y 2.8 millones de toneladas de huevo con 

una tasa de crecimiento del 145% del año 1994 a 2017.  Asimismo, la avicultura mexicana 

en 2017, aportó el 0.73% en el PIB total, el 23.18% en el PIB agropecuario y el 37.22% en 

el PIB pecuario y generó 1 millón 258 mil empleos, siendo 1 millón 64 mil indirectos y más 

de 212 mil directos. 

 

Cabe resaltar que el estado de Michoacán se encuentra entre las 17 entidades del país con 

mayor producción de pollo; sin embargo, se carece de información concreta acerca de la 

ubicación de los agronegocios productores de gallinas ponedoras en el Estado. 

 

En otro orden de ideas, Lon-Wo (2005) ha indicado que la producción animal resultante de 

la transformación de los alimentos en productos de valor, tales como: carne, leche, huevos, 

genera a su vez, productos de desecho inevitables. Los residuos ganaderos son la mezcla 

resultante de los excrementos del ganado y del material sobre del cual se recogen, los 

excrementos pueden ser líquidos y sólidos.  De tal manera que el incremento del número de 

animales y la regionalización de las producciones han generado fuertes presiones sobre los 
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productores de aves. Por qué si las operaciones de producción no son manejadas 

adecuadamente, la descarga de nutrientes: materia orgánica y emisiones de gases a través de 

desechos pueden causar una significativa contaminación del agua y el aire.  

 

Méndez et al. (2009), han indicado que las granjas avícolas pueden representar una 

importante fuente de contaminación del agua por que las excretas se descargan sin ningún 

tratamiento al manto friático. Low-Wo (2005) señalan que la industria avícola no es la que 

más contamina el ambiente a causa de sus desechos orgánicos. Sin embargo, esto no puede 

ser causa de satisfacción por que cualquier producto de la excreción orgánica, si se presenta 

en cantidades suficientes, puede tener graves consecuencias ambientales.  

 

Wiseman (1992), estimó que 1000 gallinas ponedoras, con 2 kg de peso promedio, producen 

52.16 kg de desecho al día, con un contenido de humedad del 70%; mientras que 1000 pollos 

de engorda de 1 kg pueden producir 16.32 kg diarios, incluyendo la cama con 30% de 

humedad. Esto representas de 5 a 15 toneladas de excretas / ha que según el contenido de 

nitrógeno (N), equivale a 250 kg de nitrógeno orgánico total /ha/año. 

 

También indicaron que cuando estos residuos se generan en un pequeño espacio (una granja 

de producción intensiva) que se encuentra relativamente cerca de algún núcleo poblacional, 

el olor de estos desechos puede perjudicar a las personas que habitan cerca del lugar, con la 

aparición de síntomas evidentes de degradación ambiental y suciedad.  Por lo que, el manejo 

inadecuado de las excretas se convierte en una fuente de contaminación ambiental y peligro 

para la salud pública (Low-Wo, 2005). 

 

 

Marco teórico  

 

Concepto y clasificación del sistema de producción animal 

El concepto de sistema de manera sintética refiere a todas aquellas estructuras que están 

conformadas por dos o más elementos en compleja organización y que interactúan entre sí 
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para obtener un resultado definido y tiene una delimitación específica que considera a todos 

los mecanismos de retroalimentación participantes (Spedding, 1988; Ortiz y Ortega, 2001).  

 

En relación a las unidades de producción, Méndez et al. (2009), distingue tres sistemas de 

producción para la obtención de carne de ave: el sistema tecnificado que utiliza tecnología 

de vanguardia y tiene una producción a gran escala; el sistema semitecnificado que opera con 

variables en su producción y tecnificación, y el sistema de traspatio que se caracteriza por 

unidades de producción pequeñas, ubicadas en zonas rurales. 

 

Los sistemas de producción animal están compuestos de manera general por tres elementos: 

el hombre, el animal y la tecnología (Van Gigch, 1998). Aspecto que debe ser considerado 

al analizar o caracterizar a un sistema; sin embargo, para efectos de este trabajo se considerará 

el componente tecnológico tomando en cuenta las directrices señaladas por Gilbert, Normand 

y Winch (1980) en el sentido de que se considera que  los sistemas de producción de esta 

naturaleza pueden ser determinados por un elemento técnico, que puede estar presente en dos 

ámbitos: el físico (asociado a las alternativas que se utilizan para modificar el medio 

ambiente) y el biológico (asociado con el conocimiento generado para controlar los ciclos 

biológicos).  

 

Desde el punto de vista tecnológico y bajo el enfoque metodológico de la TGS, los sistemas 

de producción animal no son capaces de tener vida propia, autorregulada e independiente del 

hombre (Lushmann, 1990). Ello implica que de acuerdo al control y manipulación de los 

eventos biológicos del animal, por parte del hombre, a través de la tecnología se puedan 

encontrar, de forma general, las siguientes categorías: I) sistema de producción ideal: el 

hombre manipula y controla los diferentes procesos de producción animal; II) sistema de 

producción ordinario; el sistema se le impone al hombre, independientemente de todos los 

deseos de éste para manipularlo o transformarlo y, III) sistema de producción en paralelo; el 

sistema se presenta de forma indiferenciada: hombre y sistema de producción llevan 

existencias paralelas pero de forma simbiótica (Juárez, Ortiz, Pérez y Gutiérrez, 2008).  
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Es posible que la mayoría de los sistemas de producción avícola en México se encuentren en 

las categorías II (sistema ordinario) y III (sistema en paralelo). Tomando estas 

consideraciones y en un intento para que los especialistas, técnicos y productores se acerquen 

a la categoría I (sistema ideal) se caracteriza la producción de huevo para plato bajo dos 

modelos esquemáticos de organización previo análisis de la información que sea recabada 

respecto al tópico mencionado. 

 

Impacto ambiental del sistema de producción animal 

 

Méndez et al. (2009) distingue tres problemas ambientales causados por las granjas avícolas: 

 

x Contaminación del aire. Las emisiones de amoniaco, sulfuros de hidrogeno, metano 

y dióxido de carbono producen molestias por los olores desagradables, siendo además 

precursores de trastornos respiratorios en el hombre y los animales, entre otros 

problemas como es la contribución de la capa de ozono por la producción de óxido 

nitroso N2O, como parte de los gases emitidos durante la degradación microbiana. 

x Contaminación del suelo. El vertido de un volumen de estiércol excesivo puede 

ocasionar la acumulación de nutrientes en el suelo y producir alteración en el pH, la 

infiltración al subsuelo de nitratos, contaminación microbiana, entre otros. Otro 

problema relacionado es la acumulación de metales pesados en la capa superficial del 

suelo, particularmente por la presencia de sales de hierro y cobre.  

x Contaminación del agua. La contaminación del agua superficial por las excretas se 

manifiesta por la presencia de amonio y sulfatos, entre otros. El exceso de nutrientes 

favorece el crecimiento de las algas desencadenando con ello el agotamiento de O2 

disuelto, favoreciendo la proliferación de insectos nocivos y en casos severos se 

provoca la eutrofización de los cuerpos de agua. De igual forma se produce la 

contaminación de los mantos acuíferos por la actividad avícola, debido a la presencia 

de solidos suspendidos, coliformes y nitrógeno entre otros. 
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Bioeconomía 

 

La bioeconomía surge a principios del siglo XXI en la Unión Europea con el propósito de 

dar a conocer a la sociedad los avances de la biotecnológica, agricultura y alimentación. El 

término inicial fue Knowledge-Based Bio-Economy «Bio-economía basada en el 

conocimiento» la novedad radicó en que incorporaba elementos que no eran frecuentes hasta 

entonces, como el impacto socioeconómico, implicación y compromiso y plan de explotación 

de los resultados. Su propósito fue crear un abordaje nuevo, para incidir en los grandes retos 

que tiene la sociedad, entre ellos, garantizar la seguridad alimentaria, gestionar los recursos 

naturales de una forma sostenible, reducir la dependencia de los recursos no renovables, y en 

particular de los recursos fósiles, así como mitigar y en la medida de lo posible adaptarse al 

cambio climático (Aguilar, 2018). 

 

Por tanto, el sector industrial y el sector agrícola, son claves para el progreso de la 

bioeconomía. Por sí solo, ninguno de ellos puede desarrollar una bioeconomía exitosa y 

lograr el objetivo final que es tener un impacto social. 

 

A su vez el concepto de bioeconomía puede verse como el vínculo entre la   biología y la 

economía. La primera se enfoca en el estudio de los seres vivos y todos los procesos 

asociados, por su parte la economía se ocupa del estudio de cómo administrar y distribuir 

eficientemente los recursos. (Almendarez, 2015) 

 

Método 

Objetivo de la investigación 

 

Caracterizar un sistema intensivo de producción de huevo para plato en Zurumbeneo, 

municipio de Charo, para identificar iniciativas en Bioeconomía. 

 

La hipótesis general de esta investigación queda planteada de la siguiente manera: 

Ho = Xo 
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El perfil de un sistema intensivo de producción de huevo para plato facilita la detección de 

áreas de oportunidad y el planteamiento de iniciativas en Bioeconomía. 

Se derivan tres hipótesis específicas, en correspondencia con el objetivo planteado  

A. H1 = X1+X2 los factores biológicos y ambientales permiten estimar el impacto en el 

medio ambiente. 

B. H2 = X3+X4 los factores institucionales y tecnológicos facilitan medir el 

cumplimiento de las buenas prácticas sanitarias. 

C. H3 = X5+X6 los factores económicos y físicos descubren la interpretación de 

estrategias para mejorar la eficiencia.  

 

 

Enfoque metodológico  

Para efectos de la caracterización y modelación esquemática de un sistema intensivo de 

producción de huevo para plato en Zurumbeneo, municipio de Charo. La información que se 

recabe será analizada bajo el enfoque metodológico de la Teoría General de los Sistemas 

(TGS); que postula que la integración de diferentes disciplinas científicas -de una misma área 

o de un conjunto de ellas- se logra la solución de problemas agropecuarios de manera integral; 

puesto que este enfoque, se basa principalmente en el estudio del «todo», es decir, no 

investiga partes aisladas de un fenómeno (o al mismo en forma aislada), sino más bien, busca 

explicar la interrelación con todo lo que le rodea y lo afecta (Bertalanffy, 1976). 

 

Cabe señalar que también se considera el uso del modelo gráfico, dado que es un instrumento 

muy común en el estudio de sistemas de producción pecuaria, puesto que tiene ventajas que 

permiten obviar extensas explicaciones, ya que todos los rasgos están expuestos y la 

estructura y contenido del modelo son percibidos con claridad. Mismos que pueden 

condicionar el funcionamiento del sistema (Wadsworth,1997). 
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Tipo de investigación  

En relación al tipo de investigación, está será transversal, ya que la unidad de análisis que se 

observará es en un solo punto en el tiempo. Asimismo, las investigaciones transversales se 

pueden clasificar en estudios descriptivos y correlacionales. 

 

Se considera que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(Dankhe, citado por Hernández, Fernández y Baptista, p. 60).  Por lo tanto, para conformar 

el perfil de un sistema intensivo de producción de huevo para plato se hará uso de la 

investigación descriptiva. 

 

Ahora bien, considerando que los factores del perfil pueden ser descritos a través de números 

o atributos, se considera útil aplicar la investigación de corte mixto. 

 

Población objetivo 

La población objetivo esta conforma por los productores avícolas con un sistema intensivo 

de producción de huevo para plato, pertenecientes a la Sociedad de Producción Avícola de 

Zurumbeneo, S.A. de C.V., en el municipio de Charo, Michoacán.  

 

Técnicas y herramientas de muestreo 

Para lograr el objetivo planteado se utilizarán técnicas de recolección de datos y de muestreo. 

La determinación de la muestra se hará a partir de conocer el número de productores 

dispuestos a participar, en este sentido puede considerarse un muestreo no probabilístico, 

dado que solo se estudiarán los sujetos con disposición. 

 

Partiendo del enfoque mixto de la investigación, se hará uso de técnicas como la observación, 

el análisis de documentos obtenidos de diferentes fuentes, minutas de reuniones de la 

Sociedad de Producción Avícola de Zurumbeneo S.A de C.V. Así como entrevistas 

estructuras, toma y análisis de muestras de los excretos del pollo y el análisis descriptivo e 

inferencial de los resultados para comprobar o rechazar la hipótesis formulada. 
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Variables de medición 

La definición operacional también llamada de trabajo o funcional, es construida por el propio 

investigador tomando como base la teoría estudiada asociada con lo observado en la realidad, 

por lo que debe incluir los indicadores de medición. Cabe distinguir que la operacionalización 

de variables se orienta en especificar los atributos que contiene cada una de las variables de 

estudio, estos elementos son importantes, dado que a partir de ellos se plantearan los ítems 

para considerarse en los instrumentos de medición. La variable de estudio y sus dimensiones 

se puede apreciar el constructo de la investigación, figura 2.  

 

     X = Perfil de un sistema intensivo de producción de huevo para plato 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2 Constructo de investigación 

Fuente: elaboración propia 

XoHo =
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Resultados esperados 

Del resultado del análisis se espera obtener: 

A. Perfil de un sistema intensivo de producción de huevo para plato en Zurumbeneo, 

municipio de Charo. 

B. Propuesta de un modelo gráfico de un sistema intensivo de producción de huevo para 

plato. 

C. Detección de las áreas de oportunidad de un sistema intensivo de producción de huevo 

para plato, con el propósito de establecer estrategias que propicien un desarrollo 

sostenible bajo el enfoque de la Bioeconomía. 

D. Plantear estrategias factibles que integren el conocimiento, la utilización de recursos 

biológicos, procesos y métodos biológicos, para que las unidades intensivas de 

producción de huevo para plato proporcionen bienes de forma sostenible. 

 

Conclusiones 

A través de la investigación realizada, se concluye que el estudio de la variable perfil de un 

sistema intensivo de producción de huevo para plato, puede propiciar nuevos conocimientos 

en el campo de la Bioeconomía y Administración de las empresas agropecuarias. Así como 

también, en el campo de la política pública que conforma el ambiente de los agronegocios en 

los sistemas intensivos de producción avícola. Por tal motivo, resulta relevante el estudio de 

la caracterización de un sistema intensivo de producción de huevo para plato, el cual, 

mediante la revisión teórica y empírica realizada se propone el modelo teórico metodológico 

mostrado en el apartado del método. De igual manera, se puede concluir que son pocos los 

estudios que analizan la variable de estudio perfil de un sistema intensivo de producción de 

huevo para plato, lo que permite identificar una aportación a la generación de conocimiento, 

principalmente al objeto que se tiene propuesto para estudio de este modelo teórico-

metodológico. 
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Resumen  

Este trabajo analiza el uso de la tecnología en el área contable y cuánto ha impactado en la 

productividad de esta misma, la investigación fue cuantitativa, de campo y transversal. El 

método que se aplicó fue el deductivo, La población es de 108 despachos y el estudio fue 

censal, se realizó en la Cd. de Tampico, Tamaulipas. Los resultados muestran que existe una 

estrecha relación entre las tecnologías y el trabajo contable el cual a su vez produce un 

incremento en la productividad en dicha área, al disminuir el tiempo para la obtención de la 

información financiera y un ahorro en los costos. 

Palabras Clave: Empresa, contabilidad, productividad y tecnología 

 

Abstract 

This paper analyzes the use of technology in the accounting area and how much it has 

impacted on its productivity, the research was quantitative, field and cross-sectional. The 

method that was applied was the deductive. The population is 108 offices and the study was 

census. It was carried out in the City of Tampico, Tamaulipas. The results show that there is 

a close relationship between technologies and accounting work which in turn produces an 

increase in productivity in that area, by decreasing the time to obtain financial information 

and cost savings. 

Keywords: Company, accounting, productivity and technology 

 

Introducción 

Para un comerciante en la antigüedad, un sistema manual de registro de sus operaciones 

satisfacía sus necesidades de información, no obstante, en una empresa moderna se requiere 

que la información fluya de manera ágil y rápida, para lo cual se utilizan sistemas 

informáticos, resultado de la tecnología, la cual permite una mayor velocidad para capturar, 

procesar, obtener y comunicar la información. 

Las necesidades humanas no siempre han sido las mismas en todas las épocas, por lo que la 

contabilidad se ha tenido que adaptar a las peticiones particulares de la economía al momento. 

Las necesidades del hombre de la información sobre bienes, derechos y obligaciones datan 

de la época de las cavernas, de la antigua Grecia, Egipto, Roma, la Edad Media o la época 

contemporánea (Romero, 2014). 
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La contabilidad ha estado ligada a evidencias documentales en físico y en papel de manera 

que esto ha estado variando de forma cada vez más acelerada, las tecnologías se han ido 

adentrando en todas las áreas sociales por lo que los contadores públicos al ejercer su 

profesión no tienen más opciones que adaptarse a este cambio (Belandria, 2018). 

Hendriksen (1974: 25), señala que: “La contabilidad evolucionó históricamente a medida que 

surgieron las necesidades, y los cambios en su técnica”. Es por eso que la contabilidad se ha 

adentrado en la tecnología como apoyo para desarrollar los procesos contables de manera tal 

que permite al contador realizar más tareas en menores tiempos. 

A partir de los años de 1960 la Informática incursiona en el ámbito comercial con la llegada 

de la segunda generación de computadoras y se involucra en las tareas administrativas y 

contables con el objetivo de automatizar las tareas repetitivas. Las tecnologías de la 

información son instrumentos potentes para lograr una conexión con proveedores, 

distribuidores y clientes para poder así conjuntamente cumplir con los objetivos de la 

organización (Macau, 2004). 

La adopción de las tecnologías ha modificado la forma de operar en los negocios y por ese 

motivo la profesión contable también ha cambiado, ya que en el entorno digital es necesario 

que este profesionista cumpla con un perfil y con competencias específicas para generar más 

conocimiento a la organización, utilizando las tecnologías de información como una 

herramienta para el desarrollo y análisis de los procesos contables. 

La creciente innovación de las tecnologías permite que las empresas puedan establecer una 

mejora en su actuación para obtener un incremento constante en sus resultados la cual 

también permite trabajar con una mayor cantidad de datos de un modo más rápido y 

actualizado, es decir de manera más automatizada, de forma que las tecnologías se han 

adoptado dentro del proceso administrativo. 

 

Planteamiento Del Problema  

En las tecnologías en el área contable se pensaría que no se cuenta con un problema en 

específico, pero esta investigación pretende comprobar que en efecto existen problemas que 

se enfatizan dentro de las empresas, el hecho de que el contador no se encuentre actualizado 

y estudiando constantemente podría hacer que la empresa se halle en desventaja con otras 
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industrias, ya que es de vital importancia que cualquier ente económico se encuentre 

globalizado. 

El contador público al no estar actualizado cuenta con un conflicto en particular, el cual 

consiste en que el sujeto pretende que los sistemas conozcan sus problemas en el área, pero 

al no saber utilizar las tecnologías en su totalidad desconoce cómo expresar ese problema y 

por lo tanto no cubren las necesidades de la empresa y como consecuencia puede tomar malas 

decisiones que perjudicarían a la entidad (Martínez, Montemayor y Torres, 2017). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2014) el 46.7% de 

las micro, pequeñas y medianas empresas que no utilizan el equipo de cómputo argumenta 

que no lo necesitan. El 15.6% de empresas declaran no disponer de equipo de cómputo y el 

15.2% que argumenta la falta de recursos económicos para la adquisición de dichos activos 

para más información se puede encontrar Anexo N°1. 

El uso de la tecnología se encuentra muy ligado en la contabilidad ya que los procesos se 

realizan mediante equipos de cómputo y de softwares especializados en la materia, lo cual 

permite que tanto como la empresa y sus usuarios conozcan de manera inmediata la situación 

de la entidad, pero algunas entidades consideran no necesarios estos medios tecnológicos 

para llevar el registro de sus operaciones trayendo consigo consecuencias futuras, 

considerando esto como una problemática. 

Las empresas más pequeñas son las que corren con las consecuencias más notorias pues se 

cuenta con un perfil bajo ante la sociedad al compararlas con industrias de niveles superiores 

a ellas, eso no quiere decir que las empresas más conocidas no tengas problemas con el uso 

de la tecnología pues cabe destacar que no en todo momento este recurso es utilizado con la 

mayor eficacia y eficiencia, generando con eso que no exista por completo la productividad 

en el área contable. 

Las tecnologías como función necesitan de herramientas tales como el Internet para realizar 

tareas administrativas porque algunos de los sistemas dentro de la entidad lo necesitan, si 

bien se ha mencionado anteriormente estos elementos deben de ser utilizados por personas 

altamente calificadas y con un amplio conocimiento en el área contable. 
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Preguntas de Investigación  

¿Cómo ha impactado la tecnología en la productividad en el área contable? 

¿Cómo ha beneficiado a la contabilidad el uso de la tecnología? 

¿Cuántos tipos de tecnologías son empleados en el área contable? 

¿Cómo se emplean las tecnologías en la contabilidad? 

¿Cuándo la contabilidad hace uso de la tecnología? 

 

Objetivo General  

 Analizar el impacto del uso de las tecnologías en el ámbito contable empresarial. 

 

Objetivos Específicos 

Analizar el impacto de la productividad con el uso de las tecnologías en el área          

contable. 

Definir como el uso de la tecnología ha beneficiado a la contabilidad. 

Explicar la importancia de las tecnologías en la contabilidad. 

Identificar las tecnologías empleadas en el ámbito contable. 

Describir la función de las tecnologías en la contabilidad. 

 

Justificación 

Este estudio se realiza con el propósito de hacer notar que el uso de las tecnologías cada día 

se encuentra más posicionada en todo el mundo ya que gracias a estas mismas las empresas 

llevan el control más optimizado de sus procesos contables y administrativos de manera que 

han llegado para facilitar los procesos laborales, la prestación de bienes y servicios, y 

minimizar los costos que se aplicaban durante tiempo.  

(Ortega y Cinca., 2009, p.5) Este estudio parte de teorías relacionadas con el 

comportamiento, y desarrollan modelos contrastados empíricamente que explican el conjunto 

de actuaciones del individuo a partir de sus creencias y/o actitudes: Teoría de Acción 

Razonada (TRA), Modelos de Aceptación de Tecnologías (TAM), Teoría de 

Comportamiento Planeado (TPB) o Teoría de Difusión de Innovaciones (IDT). Entre todas 

ellas destacan entre su amplia difusión los modelos TAM (DAVIS, 1989), los cuales 

establecen una conexión entre las percepciones del usuario y la aceptación real de TIC.  
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Pues si bien sabemos el comportamiento del individuo ha cambiado gigantescamente y su 

relación ha sido mucho más estrecha, tanto en la vida profesional como empresarial, tomando 

en cuenta diferentes factores que influyen en la elección de las tecnologías, a los individuos 

a llevado a cambiar hasta su cultura y su manera de pensar, pues los TI generan un ambiente 

positivo y reduce las posibilidades de error. 

Sin duda alguna las tecnologías han llegado para quedarse y mejorar, lo que conlleva al 

profesionista de la labor contable a la preparación continua y al mejoramiento de su 

utilización para la explotación de sus actividades en las labores contables, beneficiándose no 

solo individualmente si no colaborativamente, pues el esfuerzo se verá reflejado en la entidad 

minimizando costos y reduciendo tiempos de elaboración en los procesos contables, haciendo 

uso de herramientas como el Internet para realizar sus tareas al igual que el equipo de 

cómputo y sus accesorios. 

 

Marco Teórico  

Conceptos Generales Y Modelo De Estudio De La Investigación. 

Tecnología es un conjunto de conocimientos técnicos para facilitar la calidad de vida y 

facilitar las demandas de las personas a través de servicios y recursos, existen distintos 

conceptos de este término como la Tecnología flexible infiere a la amplitud con que las 

maquinas, el conocimiento técnico y las materias primas pueden ser utilizadas en otros 

productos o servicios; la Tecnología fija se llama así porque solo se utiliza para un fin 

primario y no es reutilizable, se llama de esta manera porque nunca cambia de forma; 

Tecnología blanda son aquellos conocimientos que se refieren a la comercialización, la 

planificación y la administración. Esta tecnología es blanda porque no se puede ver ni tocar.  

El término de Tecnologías de Información (TI), fue utilizado por primera vez por Leavitt y 

Whisler (1958), quienes describían que las TI se componían de varias partes relacionadas.  

Modelo De Aceptación De Las Tecnologías. 

El Modelo de Aceptación de las tecnologías (TAM) surge de la teoría de la Acción Razonada 

(TRA)(Ajzen y Fishbein,1980), la cual explica la conducta del individuo basándose en 

factores como las creencias y las intenciones. Su aplicación básicamente se realiza en 

cualquier comportamiento humano, lo cual hace difícil tener una plena identificación de las 

motivaciones generales, ya que en los contextos que se realizan son distintos. 
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El Modelo TAM, se ha centrado en el análisis de la tecnología y ha creado dos conductos 

clave la utilidad percibida (PU) y la facilidad de uso percibida (PEOU) las cuales influyen 

sobre la intensidad de uso directo (Davis, 1989) o indirecto; la primera recoge la creencia de 

que el uso de la tecnología ayuda al desarrollo de la actividad empresarial e incrementa la 

productividad. Esta idea de utilidad nos conduce al término de “ventaja relativa” propuesta 

por Rogers (1983-1995), como una de las cinco claves de su Teoría de Difusión de 

Innovaciones, la cual dice que una innovación es más expandible si es captada por usuarios 

reales y potenciales.  

Análisis de los artículos 28 y 29 del código fiscal de la federación (cff) 

“El Código Fiscal de la Federación (CFF) en el artículo número 28 se refiere en que forma 

deberá presentarse la información de los contribuyentes, especialmente en los apartados III 

y IV que mencionan lo siguiente: los requisitos o asientos que integran la contabilidad se 

llevarán en medios electrónicos… e ingresarán de forma mensual su información contable a 

través de la página de internet del Servicio de Acción Tributaria (SAT) mencionados 

respectivamente. 

“El articulo número 29 se refiere a la obligación de expedir comprobantes digitales y los 

requisitos que deben de cumplir estos mismos, ya sea por las actividades que realicen o por 

los ingresos con los que cuente y las retenciones que tenga a cuenta de contribuyentes, este 

comprobante digital debe de cumplir con diferentes obligaciones que se menciona a 

continuación: 

I.Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. 

II.Tramitar ante el SAT el certificado y uso de los sellos digitales 

III.Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A 

IV.Remitir al SAT, antes de su expedición, el comprobante fiscal digital por Internet, 

respectivo a través de los mecanismos digitales para tal efecto determine dicho órgano 

desconcentrado mediante reglas de carácter general, con el objeto de que este proceda.  

Según el artículo 29-A debe de cumplir con los siguientes requisitos. 

I.La clave del RFC. 

II. Número de folio y serie digital. 

III. Lugar y fecha de expedición. 

IV. La clave de RFC a favor de quien se expida el comprobante. 
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V. La cantidad, unidad, medida y clase. 

VI. El valor unitario. 

VII. El importe total. 

VIII. Número y fecha del documento aduanero, tratándose de mercancías de        

         importación. 

IX. Los requeridos por el SAT” (CFF, 1981). 

El Uso De Las Tecnologías En El Área Contable (Comercio Electrónico Y Facturación) 

Los avances tecnológicos hoy en día se han incorporado en los sistemas administrativos y 

ofrecen muchas posibilidades de uso de gran cantidad de datos, lo cual ayuda en proporcionar 

información valiosa para las organizaciones, sobre el manejo operativo, de control gerencial 

y para el planteamiento estratégico, por lo que se debe de regir la selección de las 

herramientas (software y hardware) concretas para el registro de las operaciones 

El avance del comercio electrónico y el internet crea nuevos competidores y clientes cada 

vez más informados y exigentes lo cual genera la necesidad de que las empresas deben de 

contar con información de calidad que permita enfrentar los desafíos próximos en los 

diferentes escenarios, para actuar en el entorno de negocios se necesita contar con 

información relevante que alimente un proceso para una mejora continua con el fin de 

alcanzar los objetivos organizacionales (Jones, 2016). 

EL uso de la factura electrónica en México implica un nuevo concepto de la forma en cómo 

se llevaban las actividades comerciales y de prestación de servicios mencionando la 

adaptación de usuario al uso e intercambio de la información por medios electrónicos, ya que 

se habla del documento que cumple con todos los requisitos fiscales y garantiza la 

autenticidad e integridad ya que su emisión disminuye riesgos que afecten a la economía de 

alguna manera.    

La Tecnología En El Área Fiscal  

La tecnología es indispensable en el área contable ya que permite llevar una adecuada 

planeación fiscal, cumplimiento de obligaciones y emisión de reportes el uso de herramientas 

tecnológicas para facilitar estas tareas es de suma importancia, el objetivo de la TI  es 

satisfacer las necesidades de las empresas a que se encuentren actualizadas y así poder 

cumplir con los  ordenamientos fiscales para mejorar la eficiencia del departamento contable, 

así como la optimización del uso de la tecnología en el área fiscal (Franco, 2019). 
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Constantemente el Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.) publica actualizaciones de 

los C.F.D.I., desde su entrada en vigor en el 2014, hasta el día de hoy. Una de las tantas 

modificaciones que se le han hecho a este comprobante fiscal, es la cancelación de este. A 

partir del día 1 de noviembre del 2018 entró en vigor el nuevo proceso de cancelación, con 

esto se busca proteger a los receptores de la factura, quienes con el proceso anterior se veían 

afectados, ya que al realizar este movimiento se pagaba un extra a los proveedores, lo cual 

perjudicaba al receptor y al S.A.T.  

Gestión de motivación laboral y su influencia en la productividad 

Uno de los factores predominantes de la motivación es considerar la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa ya que no sólo se busca lograr una identificación 

de los trabajadores con los objetivos empresariales sino, principalmente, premiarlos 

haciéndolos partícipes de los resultados del negocio debido a que, por su alta productividad, 

se logra mayores utilidades para la empresa y mayor beneficio para los trabajadores. 

Schroeder (2002) indica que los factores que influyen en la productividad fundamentalmente 

son; la inversión de capital, la investigación y desarrollo, la tecnología, los valores, actitudes 

sociales y las políticas gubernamentales.  

Técnicas para el Mejoramiento de la Producción 

Prestaciones 

Muchas organizaciones encuentran que es necesario dar incentivos a la administración y a 

las personas en supervisión igual que en el caso de los trabajadores. Sin embargo, en muchos 

casos, además de los bonos normales o de la participación de utilidades, las empresas logran 

algún medio intangible de premiar y animar al empleado administrativo. Estos beneficios por 

lo general se conocen como prestaciones 

Promoción De Empleados 

Es tanto una forma financiera como no financiera de motivación para reforzar la 

productividad humana. Involucra elevar la posición de un empleado y es una forma natural 

de reconocimiento de sus habilidades, conocimientos, perfeccionamiento y esfuerzo en su 

trabajo actual. 

Enriquecimiento de Trabajo 

Es una técnica de motivación no financiera que proporciona variedad en las tareas asignadas, 

autonomía y discreción del empleado al realizar sus tareas, retroalimentación en el 
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desempeño, la satisfacción de determinar una porción completa identificable del trabajo que 

se pueda asociar con el producto o servicio final. 

Engrandecimiento del Trabajo 

Involucra el engrandecimiento de las responsabilidades asociadas con un trabajo. Los 

defensores del engrandecimiento del trabajo argumentan que los trabajos cuando son muy 

especializados y específicos se vuelven tan rutinarios que llegan a ser monótonos y aburridos, 

esto causa un alto ausentismo, alta rotación de personal y baja moral con la consecuente baja 

productividad. 

Rotación del Trabajo 

Implica rotar a los trabajadores en distintos trabajos en periodos cortos. A la larga, este 

método puede proporcionar un grupo de todos rotados en una empresa ya que se da al 

trabajador la oportunidad de aprender y realizar tarea y operaciones para las que no fueron 

contratados. La rotación de trabajo alivia el aburrimiento al proporcionar flexibilidad en la 

asignación de tareas. Todos los empleados en este grupo deben tener conocimiento detallado 

de las diferentes tareas en su plan de trabajo, lo que significa que podrán compensar bien el 

ausentismo. 

Administración por Objetivos 

La Administración por objetivos ayuda a motivar a todos los que participan al hacer que jefes 

y subalternos identifiquen juntos las metas comunes, las definan con cuidado y juntos den 

seguimiento al progreso hacia el logro de los resultados. 

Comunicación 

Se refiere al flujo adecuado y oportuno de la información con un mecanismo de 

retroalimentación. El propósito de una comunicación efectiva es lograr el entendimiento 

mutuo entre los empleados y la administración. Y ayudar a establecer las condiciones sociales 

que motivaran al empleado a mejorar la productividad. 

Capacitación 

Busca mejorar la productividad humana incrementando los niveles de habilidad de la fuerza 

de trabajo, busca cumplir con las demandas de crecimiento y de cambio que se viven cada 

día continuamente para poder competir contra toda la demanda que existe en la actualidad. 

Calidad de la Supervisión 
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La supervisión se ocupa de crear y mantener el ambiente en que las personas puedan lograr 

las metas en forma eficiente y adecuada. Con el fin de mejorar la calidad de la supervisión, 

se debe de capacitar a los supervisores en habilidades interpersonales, manejo de personal, 

dinámica de grupos, y otras herramientas del comportamiento. 

Reconocimiento 

Es un proceso mediante el cual la administración muestra que reconoce el desempeño 

sobresaliente de un empleado, esto pude suceder por diversos motivos, como una mejor 

productividad, aportación de ideas para mejorar el sistema con el que cuenta la empresa, entre 

otras cosas más. 

Penalización 

Aunque parezca que penaliza no es una técnica de mejoramiento de la productividad, puede 

llegar a usarse con buenos resultados, los cuales ayudara para eliminar o suprimir ciertos 

tipos de comportamiento que afecten negativamente a la organización o para no reforzarlos. 

Administración del tiempo  

Es una técnica poderosa, en particular para los trabajadores en la planta, los supervisores, y 

el personal administrativo, involucra la minimización de los elementos de ocio en el trabajo 

administrativo. Algunos son la interrupción de visitantes que pasan por ahí sin cita, alta de 

habilidad para delegar trabajo, demoras y falta de decisión. 

Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es un conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su 

situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia 

facetas específicas del mismo, es importante que los empleados sientan una satisfacción por 

realizar su trabajo, de esta forma se asegura que estén realizando un trabajo de calidad, en el 

cual estarán dando su mejor esfuerzo para poder entregar un producto final con el cual se 

sienta satisfecho el cliente, Sánchez, Quintero, Sánchez, Fierro y García (2017) afirman: 

Si un trabajador siente una satisfacción por realizar su trabajo, se puede convertir en un 

elemento muy importante del despacho contable, porque esa satisfacción que tiene se 

contagiara a las demás personas que lo rodeen y motivara a que los demás integrantes de la 

organización se sientan igual de apasionados por el trabajo que realizan. 

Bienestar laboral  
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El bienestar laboral se encarga de estudiar la relación directa que existe entre la satisfacción 

de los trabajadores con su trabajo, los resultados económicos de la empresa, la satisfacción 

de los clientes y las condiciones internas para la dirección empresarial. Las prácticas 

alrededor del bienestar laboral, inicialmente, se centraron en programas sociales tendientes a 

mejorar las condiciones morales y mentales del trabajador; posteriormente, en proyectos 

orientados a modificar las condiciones de trabajo o a ofrecimientos de prestaciones especiales 

que complementaran los ingresos y condiciones sociales del trabajador; después, al logro de 

estrategias para el incremento de la lealtad, la motivación, y, por último, a la búsqueda de 

condiciones que mejoraran de manejar integral la calidad de vida laboral (Hernández, Galvis 

y Narváez, 2003). 

Construido el marco teórico, se plantea la siguiente hipótesis: A mayor uso de las tecnologías 

de información, mayor productividad en el área contable, 

 

Marco Metodológico 

Esta investigación es cuantitativa, de campo, transversal. Se empleó el método lógico 

deductivo. La población de estudio consta de 108 despachos contables en la ciudad de 

Tampico, Tamaulipas; como es una población pequeña y se tiene acceso a ellas el estudio 

fue censal. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario para determinar si existe 

productividad en el área contable gracias a las Tecnologías de Información (TI), conformada 

por 10 preguntas las cuales se contestaron según la escala de Likert. Esta encuesta se muestra 

en el Anexo N° 1. conformada por tres áreas: lo tecnológico, lo contable y lo productivo. 

 

Análisis De Datos 

Se recopilaron los datos del cuestionario y se procedió a su análisis. Se generaron tablas para 

cada una de las preguntas que ayudarán a comprender de manera clara la información que 

cada una de ellas arroje. 

 

 

               

              

Fuente: Elaboración propia 

Utilización Bueno Muy Bueno Excelente 

Frecuencia 10% 20% 70% 

Tabla 1: Uso de la tecnología  
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Tres cuartas partes de los despachos contables entrevistados contestaron que es muy buena 

que sumado a los que expresaron que es excelente podemos decir que la tecnología en el área 

contable es muy bien recibida. 

 

 

Experiencia Malo Bueno Muy Bueno Excelente 

Frecuencia 11% 22% 13% 55% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Nueve de cada diez opinaron tener entre buena, muy buena y excelente experiencia en el 

manejo de las tecnologías de información 

  

 

  Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje en su mayoría es positivo ya que solo una tercera parte contestó que eran 

regulares en el aspecto del uso de la computadora. 

 

Indispensabilidad Bueno Muy Bueno Excelente 

Frecuencia 13% 34% 53% 

             Fuente: Elaboración propia 

Esta gráfica muestra que son necesarias las tecnologías en el área contable ya que todas las 

respuestas fueron positivas. 

 

Evolución Muy Bueno Excelente 

Frecuencia 86% 14% 

                             Fuente: Elaboración propia 

Dominio 

 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Frecuencia 30% 40% 20% 10% 

Tabla 3: Dominio de la computadora 

Tabla 4:  La indispensabilidad de las tecnologías en el área contable. 

Tabla 5: Consideración de la evolución del trabajo contable 

Tabla 2. Experiencia en el uso de las tecnologías 
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La totalidad de los contadores que laboran en los despachos contables entrevistados considera 

que su trabajo ha tenido una evolución notoria con el uso de las tecnologías de información. 

 

Beneficios Bueno Muy Bueno Excelente 

Frecuencia 10% 73% 17% 

              Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los encuestados encontró beneficios que van de acuerdo con los resultados de 

las tecnologías en el área de contabilidad  

 

Uso Muy Bueno Excelente 

Frecuencia 5% 95% 

                             Fuente: Elaboración propia 

El uso de la computadora resultó indispensable para cualquier tipo de trabajo en cualquier 

despacho contable  

 

 

Calificación Sw Malo Bueno Muy Bueno Excelente 

Frecuencia 4% 9% 54% 33% 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría manifestó un buen software utilizado, una minoría manifestó lo contrario. 

 

 

 

Productividad 

en el área 

Muy Bueno Excelente 

Frecuencia 88% 12% 

                             Fuente: Elaboración propia 

Casi nueve de cada diez consideran la productividad como excelencia, el restante como 

buena. 

 

 

Tabla 6: Beneficios de las TI en la contabilidad. 

Tabla 7: Uso de la computadora en el área contable. 

Tabla 8: Calificación de software contable por los contadores. 

Tabla 9: Nivel de productividad en el área contable. 
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Productividad 

personal 

Regular Bueno Excelente 

Frecuencia 22% 13% 83% 

              Fuente: Elaboración propia 

La mayoría la considera de buena a excelente, el restante considera como regular su 

productividad. 

 

Resultados 

La mayoría de los encuestados encontró beneficios que van de buenos a excelentes de las 

tecnologías tanto en el área de contabilidad como a nivel personal. El uso de la computadora 

resultó indispensable en el trabajo de los despachos contables. Los despachos contables, los 

corporativos administrativos y los contadores con practica independiente requieren para 

realizar su trabajo un software administrativo en el cual registran las operaciones de la 

entidad a la que estén prestando sus servicios y en este sentido casi la totalidad manifestó ser 

de bueno a excelente el software que utilizan lo que facilita enormemente su trabajo. 

Los entes económicos exitosos, son más productivos en cada una de las áreas, es por esto que 

entre mayor tecnología haya para cada departamento, mejor productividad tendrá la 

organización. Casi nueve de cada diez considera como excelente la productividad en su 

trabajo y el resto como muy buena. La productividad es algo que las empresas buscan para 

obtener mayor ganancia y brindar un mejor servicio a los usuarios, situación que logran 

obtener. 

 

Conclusiones 

A continuación, las conclusiones basadas en las variables de análisis. 

Tecnología de información 

Sin importar la edad todos hacen uso de esta tecnología para apoyar su actividad diaria, bien 

sea porque ya la dominaban por ser parte de su formación profesional o bien porque con la 

capacitación y el trabajo diario han adquirido la experiencia para hacer uso de las TI. Solo 

una mínima parte manifestó considerarse regular en el manejo de la computadora y todos 

ellos están conscientes de la indispensabilidad de este recurso 

Relación  

Tabla 10: Productividad personal en el área contable 
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La relación tecnología de información y el trabajo en el área contable es muy alta y 

consideran que su trabajo ha tenido una evolución muy notoria, encontrando beneficios 

mayores a los anteriores. Esto demuestra que el área contable necesita de herramientas 

tecnológicas para lograr sus objetivos y no encontrarse en desventaja con las tendencias 

actuales.   

Productividad 

La productividad es lo que pretenden los entes económicos, pues buscan optimizar procesos 

utilizando los recursos necesarios para un óptimo desarrollo y así obtener con mayor 

veracidad y efectividad resultados correctos y encontrarse en competencia con otras 

industrias ya que nos encontramos en un mundo completamente globalizado. La 

productividad es algo que las empresas buscan para obtener mayor ganancia y de mejor 

manera con la intención de brindar mejor servicio a los usuarios. 

La productividad aumentó a medida que los despachos introdujeron o incrementaron la 

tecnología logrando con esto la reducción de personal hasta en un 50%, o la eliminación del 

pago de horas extras, beneficiando de esta manera a la reducción de costos, pero también 

incrementando el detalle de la información financiera. 

Con esto se concluye que la hipótesis planteada: A mayor uso de las tecnologías de 

información, mayor productividad en el área contable, se cumplió. 
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Resumen 

El presente artículo expone la importancia de integrar variables conceptuales para la 

enseñanza del diseño industrial a partir de un modelo basado en competencias, el cual se 

pueda trabajar. Siendo que el diseño es una actividad proyectual que se entiende como una 

acción o resultado, entonces se debe de entender como el  proceso de crear (diseñar) y así 

también es el producto del proceso (el diseño), por lo tanto el diseño produce bienes 

materiales, servicios y conductas. En este sentido es un mecanismo en el consumo de los 

productos, de esta manera tiene sus antecedentes en la revolución industrial, debido a la 

innovación tecnológica la producción de objetos que generó un sobre consumo de recurso 

naturales que hicieron evidente la degradación del medio ambiente. Problemática que 

estamos viviendo en la actualidad y es de suma importancia el hacer algo para rescatar o 

restaurar nuestro planeta. Es por ello que  en el artículo involucra  temas importantes del 

diseño industrial pero sin dañar a nuestro planeta. 

Palabras Clave: Enseñanza, diseño industrial, sustentabilidad, competencias, modalidades 

alternativas  

 

Abstract 

This article exposes the importance of integrating conceptual variables for the teaching of 

industrial design from a competency-based model, which can be worked on. Since design is 

a project activity that is understood as an action or result, then it must be understood as the 

process of creating (designing) and so is the product of the process (design), therefore design 

produces goods materials, services and behaviors. In this sense it is a mechanism in the 

consumption of products, in this way it has its antecedents in the industrial revolution, due 

to technological innovation the production of objects that generated an over-consumption of 

natural resources that made the degradation of the environment evident. Problematic that we 

are living today and it is very important to do something to rescue or restore our planet. That 

is why the article involves important issues of industrial design but without harming our 

planet. 

Keywords: Teaching, industrial design, sustainability, competencies, alternative modalities 
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Introducción  

La sustentabilidad dentro del diseño  industrial requiere atención y reflexión por parte de los 

investigadores, es por ello que se hace una revisión del currículum de la disciplina, sobre sus 

nuevos retos  y usos de las nuevas tecnologías en pro del medio ambiente, en este sentido, la 

enseñanza del diseño industrial  debe conceder al estudiante herramientas conceptuales que 

le  permitan lograr la creación de objetos o instrumentos  buscando alternativas sustentables.  

Las IES, no sólo de México, sino a nivel mundial, han perdido el papel fundamental y 

axiológico del que gozaron hasta hace poco en materia de transmisión de información. 

Actualmente las IES compiten con los medios de información e internet, algunos de los 

cuales pretenden explicar la vida cotidiana o los eventos de los campos de la economía, 

política, medio ambiente, entre otros, con la peculiar perspectiva que le sugieren sus 

intereses. 

Con el esfuerzo y empeño que ponen los estudiantes, académicos y directivos como 

compromiso para responder ante la sociedad crean los siguientes impactos: 

- Impacto Organizacional. Como en toda organización, se producen impactos por medio de 

su misión, donde existe una ética de gestión, donde los valores están expresándose en el 

entorno de cada uno de los espacios universitarios donde convergen las comunidades 

instruyéndose en cada uno de los ámbitos disciplinares que se desarrollan; por lo que es 

conveniente también fomentar una cultura sustentable en la que se haga conciencia sobre 

todo el medio que los rodea mismo que tiene que cuidar y valorar.  

 

- Impacto Ambiental. Produce impactos en el medio ambiente, concientizando a su alumnado 

y al personal académico y administrativo sobre los problemas ambientales a los que se 

enfrenta la sociedad y contribuir activamente a superarlos tales como desechos o residuos 

contaminantes; uso indiscriminado de agua y energía; ruidos molestos; basuras sin 

separación en el origen.  

- Impacto Educativo.  Los alumnos se forman como ciudadanos democráticos; cuando la 

comunidad universitaria tiene la posibilidad de participar activamente en proyectos de 

servicio a la comunidad; cuando participan en la reflexión de las experiencias realizadas; 

cuando los miembros de la comunidad educativa se comprometen voluntariamente en 
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proyectos de servicio; cuando se producen mejoras continuas en los currículo a partir de las 

experiencias realizadas, etc.  

- Impacto Cognitivo: las líneas de investigación son sobre temas de desarrollo humano 

sustentable; los proyectos de investigación asumen los temas étnicos; de género; de pobreza; 

de la discapacidad; además incluyen la integración de diversas perspectivas disciplinarias.  

- Impacto Social. Cuando la Universidad abre sus puertas y recibe alumnos de los sectores 

más desfavorecidos de la población; cuando la universidad se hace cargo de sus alumnos y 

logra que se mantengan en el sistema con buenos rendimientos; cuando desarrolla programas 

en competencias para resolver los problemas de la vida cotidiana; cuando trabaja en la 

deserción y la titulación oportuna; cuando la universidad mantiene convenios con actores 

sociales para desarrollar proyectos conjuntos, etc. 

Por lo anterior podemos decir que la carrera en  diseño industrial es un acto creativo que 

trabaja con lo intangible para significar en distintos niveles culturales. Es por ello que 

requiere de fundamentos teóricos que en la práctica va a significar; estableciendo así el 

lenguaje-objeto. Es un proceso donde la definición de los fenómenos se establece por 

aproximaciones, más o menos sucesivas. Durante la concepción del diseño se cae en riesgo 

de la estandarización, concepto que permite al diseñador operar sin comprometer su 

sensibilidad y creatividad. 

Lo diseñado es un objeto de comunicación que siempre porta un mensaje integrado por 

diversos códigos, el usuario lo interrelaciona con el medio y con experiencias anteriores 

sugiriendo niveles de acercamiento a los objetos tales como: comprensión sensorial, 

histórica, simbólica, conceptual, valorativa y técnica. El acto creativo de diseño implica 

distintos estratos, en donde diseñar implica aprender a conocer, la parte filosófica debe ser el 

sustento del diseño y no la justificación. Además el diseño es una práctica relacionada con 

otros campos del saber y tiene el papel transformador en múltiples dimensiones. 

El diseño industrial como disciplina no  puede establecer un origen concreto, sin embargo 

Anna Calvera (2010, p87-115) propone tres hipótesis sobre el surgimiento de esta disciplina, 

la primera de ellas es a partir de los gremios artesanales durante el renacimiento, el segundo 

origen, aparece con la revolución industrial y finalmente, el tercer origen va ligado a la 

profesionalización, es decir, la creación de escuelas de diseño. 
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A través de la docencia, la investigación, la difusión cultural y la extensión, podremos 

agudizar nuestra mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía 

activa. No sólo debemos proveer de competencias sólidas al mundo presente y futuro, sino 

contribuir a la educación de ciudadanos éticos, comprometidos con la construcción de la paz, 

con el cuidado del medio ambiente, de la defensa de los derechos humanos, la equidad de 

género y los valores de la democracia.  

Nuestro modelo educativo actual está basado en el discurso de Delors, Jacques (1994). "Los 

cuatro pilares de la educación" donde sostiene la educación deberá transmitir, masiva y 

eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, 

adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las bases de las competencias del futuro. 

Simultáneamente, deberá hallar y definir orientaciones que permitan no dejarse sumergir por 

las corrientes de informaciones más o menos efímeras que invaden los espacios públicos y 

privados y conservar el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y colectivos. En cierto 

sentido, la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo 

y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él.” 

(Delors,1994) 

De acuerdo a lo anterior el currículum de diseño industrial sostiene que las competencias 

académicas que se manejan en el plan flexible se han desarrollado para que el alumno logre 

innovar, aprender, investigar y actuar tomando siempre en cuenta la pertinencia, calidad, 

equidad y los valores que a lo largo de la vida ha desarrollado. Estos elementos le permitirán 

independizarse de manera proactiva, tener una apertura intelectual emocional equilibrada, 

una cultura de inclusión, expresión libre y fortaleza para defender sus opiniones de manera 

auténtica, poseer una cultura de innovación que le ayude a estar a la vanguardia dentro de su 

disciplina y resolverlos problemas de inmediato, auxiliarse cooperativamente de otras 

disciplinas e interactuar con el medio ambiente para fortalecer el desarrollo sustentable de su 

entorno. (FAD, UAEM 2019) 

En el cual se plantea como objetivo de la licenciatura: 

Formar profesionales del Diseño Industrial críticos de la cultura material, del entorno social 

en el que se encuentren, que los induzca a insertarse en los diferentes medios y modos de 

producción de objetos manufacturados, con nuevas propuestas que integren equilibradamente 

lo ergonómico, lo tecnológico y lo estético, reflejando la cultura de sus consumidores y 
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usuarios, particulares o colectivos, comprometidos con el desarrollo sustentable del planeta 

(FAD, UAEM 2019). 

En este sentido dentro del mapa curricular las unidades de aprendizaje tanto teóricas como 

prácticas buscan movilizar los saberes (conocer, hacer, ser y convivir) para el desarrollo de 

competencias profesionales en los futuros diseñadores. 

 

Sustentabilidad 

El diseño industrial  se entiende como el resultado al generar un producto, servicio o concepto 

y a su vez es una actividad proyectual que se orienta hacia la resolución de problemas que el 

hombre se plantea en su continuo proceso de adaptación según sus necesidades físicas y 

espirituales. (Vilchis, 2002). El diseño como producto se encuentra ligado a la producción 

industrial, en este sentido los procesos de transformación y materiales utilizados ha ido 

evolucionando junto al desarrollo tecnológico, lo cual ha generado una sobre explotación de 

los recursos naturales. 

Uno de los objetivos productivos de la revolución industrial fue conseguir la estandarización 

y racionalización a través de la manufactura en serie y en grandes cantidades, generando 

objetos que aspiraban a expresar el ideal de la perfección mecanizada de forma y función al 

tiempo que se beneficiaban de economías a gran escala (Narotzky, 2010). 

Desde el año  1968 en la conferencia para el Uso Racional y Conservación de la Biosfera 

organizada por la UNESCO fue donde se debate por primera vez el concepto de desarrollo 

sustentable, es decir después de más de cien años se comienzan a plantear problemas 

relacionados con la sobre explotación de los recursos naturales y el manejo de sus desechos, 

y es a partir de la Conferencia Bruntland que se emplea el concepto de desarrollo sustentable 

donde se define como “ el uso de los recursos naturales administrándolos de modo que 

satisfagan las necesidades humanas de la actualidad sin disminuir las oportunidades de las 

generaciones futuras” (García-Collín & Bauer, 1996). El desarrollo sustentable surge de la 

necesidad de controlar la explotación indiscriminada de los recursos naturales renovables y 

no renovables. 

La práctica del diseño consiste en dotar a los objetos de elementos simbólicos para su 

consumo, toda persona se ha sentido atraída alguna vez por lo visualmente atractivo, lo 

accesible, lo táctilmente estético, sin caer en la cuenta de que la forma de producirlo, 
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aprenhenderlo y desecharlo tiene repercusiones de gran alcance, una de ellas es el freno a la 

preservación del medio ambiente de los seres humanos. 

Por lo que se refiere al diseño industrial, se ha convertido en un instrumento de consumo, es 

decir, se establecen formas de relación (marcas-objetos) entre los usuarios y el producto en 

la construcción de identidades, autores como Zygmunt Bauman plantea que nos encontramos 

en una sociedad de consumidores supeditada a alcanzar el reconocimiento social a partir del 

consumismo es decir “los individuos son a la vez vendedores y artículos en venta.”  

Desde esta perspectiva los diseñadores se han tenido que enfrentar a menudo a los dilemas 

éticos que surgen de la ajustada integración entre su práctica  profesional y las prioridades de 

la empresa y la industria. A pesar el evidente fracaso de nuestro modelo económico en el 

sentido del consumo y desecho de los bienes a una velocidad vertiginosa, entonces ¿cómo 

puede el diseñador aportar para la conservación de los recursos naturales? Una aproximación  

a esta respuesta se manifiesta en el código de ética profesional del diseñador del Consejo 

Internacional de Sociedades de Diseño Industrial (ICSID en sus siglas en inglés) en su 

artículo III plantea: 

 

Protección del ecosistema terráqueo 

En última instancia, los intereses de las generaciones presentes y futuras solo se pueden 

proteger si el ecosistema terrestre se salvaguarda, en consecuencia, los diseñadores adoptarán 

los siguientes principios para cuidar el medio ambiente: 

a) Promoción de productos y servicios seguros. Los diseñadores defenderán ante sus clientes 

la creación de ambientes, paisajes, productos, comunicaciones y embalaje que minimicen el 

daño medioambiental y cuyo uso sea seguro por parte de todas las personas. 

b) Protección de la biosfera. Los diseñadores procurarán minimizar cualquier emisión de 

sustancias contaminantes que puedan poner en peligro la vida, el aire, el agua o la tierra. 

c) Uso sostenible de recursos naturales. Los diseñadores procurarán por todos los medios 

especificar procesos y materiales que derivan de procesos y recursos naturales sostenibles o 

renovables, en particular protegiendo la vegetación, el hábitat natural y espacios abiertos. 

Los diseñadores compartirán información para ayudar a que sus compañeros tomen las 

mejores decisiones a la hora de especificar materiales y procesos. 
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d) Reducción de residuos e incremento del reciclaje. Los diseñadores procurarán reducir 

residuos. A este fin, diseñarán para durabilidad, adaptabilidad, reutilización y reciclaje del 

producto. 

e) Uso adecuado de la energía. Los diseñadores escogerán fuentes de energía que respeten el 

medio ambiente y adoptarán procesos de producción y operación que conserven energía 

siempre que sea posible. 

f) Uso de nuevas tecnologías. Los diseñadores estarán atentos a las posibilidades que ofrecen 

nuevas tecnologías, y las emplearán para crear materiales que ahorren recursos. (ICSID, 

2010) 

Desde esta perspectiva el diseñador industrial debe plantear alternativas innovadoras para 

resolver el problema ambiental; en su propuesta el “sistema de los objetos” Baudrillard 

propuso mediante el diseño de un modelo y la producción en masa de una “serie” idéntica 

derivada de este. Es decir, la propuesta de un diseño estandarizado industrialmente hasta 

cierto punto puede evitar la sobre producción de objetos innecesarios, bajo el concepto 

empleado por Enzio Manzini, sustentabilidad, donde los objetos sean iguales a sí mismos, y 

cerrados en su ciclo e inmutables en su forma.  

Sin embargo en años recientes la utilización de nuevas tecnologías como el prototipado 

rápido –layered manufacturing- el cual consiste en crear objetos tridimencionales reales capa 

por capa, en este sentido se deja a un lado la producción en masa y las propuestas de diseño 

incorporarán la espontaneidad y la unicidad como parte fundamental del objeto diseñado. 

 

Conclusión  

Como se mencionó anteriormente los diseñadores debe reconocer las situaciones sociales en 

que trabajan para contribuir y tomar posiciones activas en la definición del futuro de la 

profesión. Para que esto suceda el diseñador industrial debe cambiar su rol, desarrollar nuevas 

herramientas, reconocer los límites de los contextos culturales, configurar mensajes para el 

cuidado y protección de la vida, entonces el diseño debe modificar su imagen y tomar un 

papel más activo y enfrentar la cultura frente al consumo, el ahorro de energía frente al 

desperdicio. 

La verdadera esencia de la sostenibilidad del diseño, no es otra cosa más que la puesta en 

relieve de los valores éticos ligados a los procesos de proyección, materialización, consumo 
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y deshecho que reclama de la sociedad a sus creadores, lo sostenible implica dar un paso más 

allá además de intentar superar ahora la esencia misma del diseño focalizada en una absoluta 

funcionalidad (André, 2008). 

Moverse en sentido de la sustentabilidad requiere por parte del diseñador profundos cambios, 

desarrollando sistemas de toma de decisiones basados en las necesidades reales y dejando en 

segundo plano los objetivos de la persuasión de la mercadotecnia. Además  participar en el 

cambio ecológico promoviendo ideas e innovaciones sustentables, rechazando proyectos 

inútiles.  
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Resumen 

El presente artículo representa el avance del proyecto denominado Sistema de Información 

Académica de Profesores (SIAP) desarrollado por la Coordinación de Acreditación y Mejora 

Continua de la Universidad Michoacana. Por medio del proyecto, se pretende dar respuesta 

a los requerimientos de información constante y permanente de la planta docente que integran 

la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Dichos requerimientos han sido 

integrados por la Coordinación y formulados por el Órgano Externo Evaluador. Para alcanzar 

el objetivo del proyecto, se ha trabajado con la metodología orientada a objetos llamada RUP, 

la cual ha proporcionado una serie de fases y disciplinas que ofrecen un alto porcentaje de 

éxito en la elaboración del Sistema de Información.  

Palabras Clave: Sistema de Información, RUP, Metodología Orientada a Objetos 

 

Abstract 

This article represents the progress of the project called Sistema de Información Académica 

de Profesores (SIAP) developed by Coordinación de Acreditación y Mejora Continua of the 

Universidad Michoacana. Through the project, it is intended to respond to the constant and 

permanent information requirements of the teaching staff that make up the faculty. These 

requirements have been integrated by the Coordinación and formulated by the External 

Evaluation Body. To achieve the objective, we have worked with the object-oriented 

methodology called RUP, which has provided a series of phases and disciplines that offer a 

high percentage of success in the development of the Information System. 

Keywords: Information System, RUP, Object-Oriented methodology 

 

Introducción 

El proceso de gestión de la información y el conocimiento se ha convertido en uno de los 

ejes estratégicos más significativos de las organizaciones. Las soluciones tecnológicas 

actuales ofrecen un cúmulo de alternativas a dicha necesidad; el avance y masificación de 

estas tecnologías han permitido estar al alcance de las sociedades. Una de esas soluciones es 

representada por los Sistemas de Información, que aunque son instrumentos empleados desde 

la década de los 60’s, continúan vigentes.  
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El marco teórico proporciona una serie de conceptos, tipos, retos y aspectos organizacionales 

asociados a los Sistemas de Información, tiene la intención de brindar los fundamentos 

básicos que ofrezcan los cimientos para el desarrollo del artículo de investigación. 

No obstante, la creación del proyecto de software debe contar con una guía procedimental 

que abastezca de los procesos y herramientas suficientes para la elaboración de calidad y 

éxito del producto. Este apartado es abordado dentro del marco metodológico. 

Finalmente, la aplicación de ambos marcos son concretados mediante el desarrollo del 

proyecto, que a pesar de encontrarse en una etapa intermedia de elaboración, ofrece sin lugar 

a duda, un conjunto de avances representados por diagramas, tablas y resultados valiosos y 

enriquecedores.  

 

Planteamiento del Problema 

El auge de la información digital está alcanzado abrumadoramente a las organizaciones. Hoy 

en día, el manejo de datos, informes y reportes físicos, representan mecanismos de trabajo 

deficientes y arcaicos. Por ende, la emigración hacia archivos o expedientes electrónicos, es 

una línea de acción obligada para toda institución que, junto con soluciones o herramientas 

tecnológicas coadyuvan a potencializar la administración oportuna y efectiva de la 

información. 

La coordinación de acreditación y mejora continua de la FCCA no es ajena a esta exigencia 

global, y, con soluciones mediante la creación de archivos digitales, ha intentado satisfacer 

las demandas de información de las funciones de su propia naturaleza.   

No obstante, el manejo de archivos electrónicos independientes que almacenan parte de la 

información académica de la planta docente de la facultad, se ha convertido en una labor 

administrativa poco efectiva y, especialmente, poco confiable, debido a que el origen del 

contenido de esos expedientes es fluctuante en tiempos relativamente cortos. 

Las consecuencias de este contexto de trabajo son perceptibles:  

1. Tiempos de consulta de información lenta, debido a la apertura y revisión de diversos 

archivos. 

2. Duplicación de información académica del profesor e inconsistencia de la misma, por 

la existencia de diferentes archivos, ubicados en distintos equipos de cómputo.  
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3. Realización de tareas complementarias para generar estadísticas concernientes a la 

coordinación y al órgano externo evaluador para la toma de decisiones. 

Todas ellas en conjunto, representan un desafío trascendental para el desempeño correcto y 

adecuado de las funciones realizadas por la coordinación, y considerar seguir trabajando de 

la manera actual es simplemente, una acción inaceptable e insostenible. 

 

Marco Teórico 

Concepto de Sistema de Información 

Conjunto de elementos interrelacionados con el propósito de prestar atención a las demandas 

de información de una organización, para elevar el nivel de conocimientos que permitan un 

mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones. 

Conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y 

distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. 

(Kendall & Kendall, 2005) 

 

Retos de los Sistemas de Información 

1. El reto estratégico de los negocios: ¿Cómo pueden los negocios emplear tecnología de la 

información para diseñar organizaciones que sean competitivas y eficaces? 

El cambio tecnológico se mueve más aprisa que los cambios de los seres humanos o las 

organizaciones. Para seguir siendo competitivas, las organizaciones deben repensar y 

rediseñar la manera de diseñar, producir, entregar y mantener los bienes y los servicios. 

2. El reto de la globalización: ¿Cómo pueden entender las empresas los requerimientos de 

negocios dentro de un entorno económico global? 

El crecimiento rápido del comercio internacional y el surgimiento de la economía global 

exigen S.I. que puedan dar soporte a las ventas y compras de productos en muchos países. 

3. El reto de la arquitectura de información: ¿Cómo pueden las organizaciones desarrollar 

una arquitectura de información que dé soporte a sus metas organizacionales? 

Las empresas aún deben tener una idea clara de sus metas organizacionales y cómo 

pueden ser mejor apoyadas por los Sistemas de Información. 

4. El reto de la inversión en los sistemas de información: ¿Cómo pueden las organizaciones 

determinar el valor de negocios de sus sistemas de información? 
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Una cosa es usar la tecnología de información para diseñar, producir, entregar y mantener 

nuevos productos, y otra cosa es ganar dinero haciendo esto. 

5. El reto de la responsabilidad y el control: ¿Cómo pueden las organizaciones diseñar 

sistemas que las personas puedan entender y controlar? 

Los sistemas de información deben ser diseñados para que operen tal como se desea y 

para que las personas puedan controlar el proceso. 

 

Tipos de Sistemas de Información 

� Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS): Procesan grandes cantidades de 

datos relacionadas con operaciones rutinarias de negocios. 

� Sistemas de Automatización de la Oficina (OAS): No generan conocimientos nuevos, 

analizan la información con el propósito de transformar los datos o manipularlos antes de 

compartirlos. 

� Sistemas de Trabajo del Conocimiento (KWS): Sirven de apoyo a científicos, ingenieros 

y médicos para crear nuevos conocimientos y compartirlos con la sociedad. 

� Sistemas de Información Gerencial (MIS): Dan apoyo a tareas organizacionales como el 

análisis y la toma de decisiones. Comparten una B.D. común en la que se almacenan los 

datos y modelos. 

� Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones (DSS): Dependen de una B.D. para 

abastecerse de datos, ponen énfasis en el apoyo a la toma de decisiones en todas sus fases. 

� Sistemas Expertos (SE): Utilizan las técnicas de razonamiento de la IA para solucionar 

los problemas que les plantean los usuarios de negocios. 

� Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones en Grupo (GDSS): Tienen el propósito de 

unir a un grupo en la búsqueda de la solución a un problema con la ayuda de diversas 

herramientas como: sondeos, cuestionarios, etc. 

� Sistemas de Apoyo a Ejecutivos (ESS): Ayudan a estos últimos a organizar sus 

actividades relacionadas con el entorno mediante herramientas gráficas y de 

comunicaciones. 
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Las Organizaciones como Sistemas 

Las organizaciones se consideran como sistemas diseñados para cumplir metas y objetivos 

con la intervención de la gente y otros recursos de que disponen. 

Las organizaciones usan la planeación y el control para administrar con eficacia sus recursos. 

El sistema ideal es aquel que se corrige y regula por sí mismo de tal manera que no es 

necesario tomar decisiones sobre situaciones comunes. 

Los ejecutivos de negocios sugieren proyectos de sistemas por dos razones: la primera porque 

tienen problemas que requieren una solución de sistemas; la segunda porque identifican 

oportunidades de mejorar mediante la actualización, modificación o instalación de nuevos 

sistemas cuando ocurren problemas. 

 

Tabla 1: Problemas de Información en las Organizaciones 

Para identificar problemas Buscar estos signos específicos 

Revisar los resultados contra 

los criterios de desempeño 

� Demasiados errores 

� Trabajo realizado con lentitud y de manera 

incorrecta 

� Trabajo incompleto o no realizado 

Observe el comportamiento de 

los empleados 

�  Elevado ausentismo 

� Creciente descontento 

� Alta rotación de trabajadores 

Ponga atención en la 

retroalimentación externa de: 

Distribuidores 

Clientes 

Proveedores 

�  Quejas 

� Sugerencias de mejora 

� Pérdida de ventas 

� Reducción de ventas 

Fuente: (Kendall & Kendall, 2005) 
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Marco Metodológico 

Definición de Objeto 

Proviene del latín objetus, donde ob significa hacia, y jacere es arrojar, o sea, un objeto es 

cualquier cosa que se pueda arrojar. Los objetos son más que simples cosas que se puedan 

arrojar, son conceptos que a su vez se dividen en abstractos o concretos. Ejemplo: una mesa 

es un objeto concreto, en tanto que un viaje es un objeto abstracto. 

Por lo general, los objetos corresponden a sustantivos. Los objetos deben tener nombres en 

singular y no en plural. Deben tener identidad coherente para que se les pueda asignar un 

nombre lógico y conciso. 

 

Definición de Clase 

Describe un grupo de objetos con estructura y comportamiento común. En general, el nombre 

de la clase debe iniciar con una letra mayúscula. Una clase se considera un «molde» o 

«plantilla» a partir de la cual se crean múltiples objetos. 

Ejemplo: Juan Pérez y María López se consideran miembros de la clase Persona. Microsoft 

y Telmex pertenecen a la clase Compañía.  

El proceso de crear objetos pertenecientes a una clase se conoce como instanciación, y se 

puede instanciar un número indefinido de objetos de cierta clase. 

 

Definición de Atributo 

Es la característica o propiedad asociada a un objeto. Los atributos corresponden a 

sustantivos, y sus valores pueden ser sustantivos o adjetivos. Ejemplo: nombre, edad y color 

son sustantivos. «Juan», «24» son sustantivos y «verde» es un adjetivo. 

Dentro de una clase, los nombres de los atributos deben ser únicos y no pueden estar 

repetidos. 

 

Definición de Operación 

Es una función o transformación que se aplica a todos los objetos de una clase particular. La 

operación puede ser una acción ejecutada por el objeto o sobre el objeto. Ejemplo: un 

automóvil se puede ensamblar, vender, arrancar, frenar, estacionar. 
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Las operaciones deben ser únicas dentro de la misma clase, aunque no necesariamente para 

diferentes clases.  (Weitzenfeld, 2004) 

 

Metodología RUP (Rational Unified Process) 

Es un proceso de ingeniería del software. Proporciona un acercamiento disciplinado a la 

asignación de tareas y responsabilidades en una organización de desarrollo. Su propósito es 

asegurar la producción de software de alta calidad que se ajuste a las necesidades de sus 

usuarios finales con unos costos y calendario predecibles. (Kruchten, 2001) 

Las características principales de RUP son: 

� Manejado por casos de uso: La razón de ser de un sistema software es servir a usuarios 

ya sean humanos u otros sistemas; un caso de uso es una facilidad que el software debe 

proveer a sus usuarios. Los casos de uso reemplazan la antigua especificación funcional 

tradicional y constituyen la guía fundamental establecida para las actividades a realizar 

durante todo el proceso de desarrollo incluyendo el diseño, la implementación y las 

pruebas del sistema. 

� Centrado en arquitectura: La arquitectura involucra los elementos más significativos del 

sistema y está influenciada entre otros por plataformas software, sistemas operativos, 

manejadores de bases de datos, protocolos, consideraciones de desarrollo como sistemas 

heredados y requerimientos no funcionales. Es como una radiografía del sistema que 

estamos desarrollando, lo suficientemente completa como para que todos los implicados 

en el desarrollo tengan una idea clara de qué es lo que están construyendo, pero lo 

suficientemente simple como para que si quitamos algo una parte importante del sistema 

quede sin especificar. Se representa mediante varias vistas que se centran en aspectos 

concretos del sistema, abstrayéndose de lo demás. Todas las vistas juntas forman el 

llamado modelo 4+1 de la arquitectura, recibe este nombre porque lo forman las vistas 

lógica, de implementación, proceso y despliegue, más la de casos de uso que es la que da 

cohesión a todas. 

� Iterativo e Incremental: Para hacer más manejable un proyecto se recomienda dividirlo 

en ciclos. Para cada ciclo se establecen fases de referencia, cada una de las cuales debe 

ser considerada como un miniproyecto cuyo núcleo fundamental está constituido por una 

o más iteraciones de las actividades principales básicas de cualquier proceso de 
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desarrollo. En concreto RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se 

realizan varias iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un 

mayor o menor hincapié en los distintas actividades. (Martínez & Martínez, 2000) 

 

 

Ciclo de Vida RUP 

El Proceso Unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un 

sistema. Cada ciclo constituye una versión del sistema. 

Fases: Inicio, Elaboración, Construcción, y Transición. 

Cada fase se subdivide en iteraciones. En cada iteración se desarrolla en secuencia un 

conjunto de disciplinas o flujos de trabajos. 

Disciplinas. Cada disciplina es un conjunto de actividades relacionadas (flujos de trabajo) 

vinculadas a un área específica dentro del proyecto total. Las más importantes son: 

Requerimientos, Análisis, Diseño, Codificación, y Prueba. 

Cada disciplina está asociada con un conjunto de modelos que se desarrollan. Estos modelos 

están compuestos por artefactos. Los artefactos más importantes son los modelos que cada 

disciplina realiza: modelo de casos de uso, modelo de diseño, modelo de implementación, y 

modelo de prueba. 

Figura 1: Ciclo de Vida RUP 

 
Fuente: (Martínez & Martínez, 2000) 
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Fase de Inicio 

Durante la fase de inicio se desarrolla una descripción del producto final, y se presenta el 

análisis del negocio. Esta fase responde las siguientes preguntas: 

� ¿Cuáles son las principales funciones del sistema para los usuarios más importantes? 

� ¿Cómo podría ser la mejor arquitectura del sistema? 

� ¿Cuál es el plan del proyecto y cuánto costará desarrollar el producto? 

En esta fase se identifican y priorizan los riesgos más importantes. 

El objetivo de esta fase es ayudar al equipo de proyecto a decidir cuáles son los verdaderos 

objetivos del proyecto. Las iteraciones exploran diferentes soluciones posibles, y diferentes 

arquitecturas posibles. 

 

Fase de Elaboración 

Durante la fase de elaboración se especifican en detalle la mayoría de los casos de uso del 

producto y se diseña la arquitectura. 

Las iteraciones en la fase de elaboración: 

� Establecen una firme comprensión del problema a solucionar. 

� Establece la fundación arquitectural para el software. 

� Establece un plan detallado para las siguientes iteraciones. 

� Elimina los mayores riesgos. 

El resultado de esta fase es la línea base de la arquitectura. En esta fase se construyen 

típicamente los siguientes artefactos: 

� El cuerpo básico del sw en la forma de un prototipo arquitectural. 

� Casos de prueba 

� La mayoría de los casos de uso (80%) que describen la funcionalidad del sistema. 

� Un plan detallado para las siguientes iteraciones. 

 

Fase de Construcción 

Durante la fase de construcción se crea el producto. La línea base de la arquitectura crece 

hasta convertirse en el sistema completo. 

Al final de esta fase, el producto contiene todos los casos de uso implementados, sin embargo, 

puede que no esté libre de defectos. 
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Los artefactos producidos durante esta fase son: 

� El sistema software 

� Los casos de prueba 

� Los manuales de usuario 

 

Fase de Transición 

La fase de transición cubre el período durante el cual el producto se convierte en la versión 

beta. Las iteraciones en esta fase continúan agregando características al sw. Sin embargo, las 

características se agregan a un sistema que el usuario se encuentra utilizando activamente. 

Los artefactos construidos en esta fase son los mismos que en la fase de construcción. El 

equipo se encuentra ocupado fundamentalmente en corregir y extender la funcionalidad del 

sistema desarrollado en la fase anterior. (Torossi, 2017) 

 

Desarrollo del Proyecto SIAP 

Descripción del Problema 

Es un resumen preliminar de necesidades que sirve como punto de partida para comprender 

los requisitos del sistema. Se trata de simular una descripción preparada por un cliente, la 

cual debe evolucionar por medio del modelo de requisitos. Su objetivo es  lograr la 

especificación final del sistema a desarrollarse. La descripción inicial puede ser incompleta 

e informal, pues al no hacerse un análisis exhaustivo, no hay razón para que sea correcta. 

Descripción general: 

El sistema de información académica de profesores (SIAP) de la FCCA, permitirá al usuario 

hacer consultas de los expedientes académicos de los maestros, además de administrar la 

información relacionada a las diferentes actividades académicas hechas por la planta docente 

de la institución. Se desea que el sistema sea accesible a través de Internet. 

Interfaz inicial: 

El sistema mostrará en su pantalla inicial la imagen institucional (representada por los 

escudos). Y el acceso se dará por medio de la inserción de un usuario previamente 

especificado y una contraseña escogida por el mismo, los cuales serán validados para otorgar 

el acceso al sistema.   
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Actividades principales: 

Después de haberse validado el registro del usuario, se podrán seleccionar las siguientes 

acciones: 

� Captura de nuevo personal docente 

� Consulta de expedientes académicos 

� Actualización de actividades académicas 

Detalle de actividad: 

La captura de nuevo personal docente permitirá al usuario dar de alta la información 

académica de un nuevo profesor adscrito a la institución. 

La consulta de los expedientes académicos se realizará de tres maneras diferentes: 

1. Profesor  

2. Categoría académica 

3. Programa académico 

1. La consulta según profesor mostrará la información académica asociada al expediente 

del docente seleccionado. Ésta se estructura por los siguientes datos: nombre, estudios 

realizados, categoría, planes de trabajo, cursos, publicaciones y tutorías.  

2. La consulta según categoría académica desplegará información académica grupal 

asociada a un tipo de categoría vinculada al profesor, ésta será elegida por el usuario. 

3. La consulta según programa académico mostrará información académica grupal 

asociada a uno de los programas académicos ofertados por la institución, ésta será 

elegido por el usuario. 

El resultado de las diferentes consultas tendrá un formato de salida a pantalla, y podrán 

imprimirse o almacenarse en medio digital. 

La actualización de actividades académicas permitirá al usuario capturar información 

reciente de actividades como: planes de trabajo, cursos, publicaciones, tutorías. Además de 

actualizar datos personales del profesor, su categoría y estudios realizados. 

El uso de las diferentes actividades estará sujeto al perfil de usuario identificado por el 

sistema. Existiendo usuarios que pueden modificar y consultar la información y usuarios que 

solamente la consulten. 
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Delimitación del SIAP 

Diagrama que tiene como finalidad representar al sistema como un solo elemento, por medio, 

de un rectángulo y su interacción con los diferentes actores tanto primarios como 

secundarios. 

Diagrama 1: Delimitación SIAP 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Modelo de Casos de Uso 

Describe un sistema en términos de sus distintas formas de utilización, cada una de ellas se 

les denomina caso de uso.  

Los casos de uso establecen la funcionalidad propia del sistema. Cada uno de ellos define 

una clase o forma particular de usar el sistema. Constituyen un flujo completo de eventos, 

que especifican la interacción que toma lugar entre el actor y el sistema. 

Cada caso de uso se compone de una secuencia de eventos iniciada por el usuario. Al usuario 

que está involucrado en la utilización de un sistema, se le llama actor, y además, representa 

una entidad externa al propio sistema. 

Los casos de uso son ideas simples y prácticas que no requieren muchas habilidades 

tecnológicas para ser utilizadas. Se pueden desarrollar de forma independiente para después, 

integrarlos y formar el modelo de requisitos completo. 

En el diagrama de abajo, se encuentran varios casos de uso que vienen acompañados de los 

términos include y extends. El primero significa que forma parte de un caso de uso principal 

y representa una actividad indispensable para el óptimo funcionamiento del mismo. El 

segundo, indica una actividad que permite al caso de uso principal ampliar su capacidad de 

trabajo, pero que no representa una acción obligatoria a ejecutar. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1435



 

 

Diagrama 2: Casos de Uso SIAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Modelo de Interfaces 

Describe la presentación de información entre los actores y el sistema. Especifica en detalle 

cómo se verán las interfaces de usuario al ejecutar cada uno de los casos de uso. Esto ayuda 

al usuario a visualizar los casos de uso según se mostrarán en el sistema a construirse. 
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Figura 2: Pantalla principal SIAP 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Modelo del Dominio del Problema 

Su objetivo principal es formar una base común de entendimiento del desarrollo y no definir 

el sistema completo. Define un modelo de clases para todos los involucrados en el modelo 

de requisitos.  

 

Identificación de clases: 

La tabla mostrada a continuación se obtuvo señalando cada uno de los sustantivos 

encontrados en el apartado de la Descripción del problema, los cuales tentativamente, podrán 

representarnos las clases requeridas por el sistema. 

Tabla 2: Identificación de Clases 

Sistema de información 

académica de profesores 

FCCA 

Imagen institucional 

Escudo 

Acceso 

Dato 

Nombre 

Estudios realizados 
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Usuario 

Consulta 

Expediente académico 

Profesor 

Información 

Actividad académica 

Planta docente 

Institución 

Sistema 

Internet 

Pantalla inicial 

Contraseña 

Registro del usuario 

Actividad 

Consulta de expedientes 

académicos 

Captura de nuevo personal 

docente 

Actualización de 

actividades académicas 

Categoría académica 

Programa académico 

Expediente del profesor 

Curso 

Publicación 

Tutoría 

Información académica 

grupal 

Tipo de categoría 

Formato 

Salida a pantalla 

Digital 

Alta 

Perfil de usuario 

Fuente: elaboración propia 

 

Selección de clases relevantes: 

De las clases candidatas, se realiza una depuración o eliminación por medio de una serie de 

reglas que logre la identificación de las clases realmente necesarias para el sistema propuesto. 

Tabla 3: Clases Relevantes 

Clases candidatas Modificación 

Sistema de información 

académica de profesores 

FCCA 

Usuario 

Consulta 

Expediente académico 

Profesor 

Información 

Actividad académica 

Planta docente 

Institución 

Eliminada (sistema completo) 

 

Eliminada (imprecisa) 

Eliminada (actor) 

Eliminada (operación)  

Renombrada: ExpedienteAcadémico 

 

Eliminada (imprecisa) 

Eliminada (operación) 

Eliminada (operación) 

Eliminada (imprecisa) 
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Sistema 

Internet 

Eliminada (imprecisa) 

Eliminada (implementación) 

Pantalla inicial 

Imagen institucional 

Escudo 

Acceso 

Contraseña 

Registro del usuario 

Actividad 

Consulta de expedientes 

académicos 

Captura de nuevo personal 

docente 

Actualización de actividades 

académicas 

Categoría académica 

Eliminada (interface) 

Eliminada (irrelevante) 

Eliminada (irrelevante) 

Eliminada (imprecisa) 

Eliminada (atributo) 

Renombrada: RegistroUsuario 

Eliminada (imprecisa) 

Eliminada (operación) 

 

Eliminada (operación) 

 

Eliminada (operación) 

Eliminada (atributo) 

Programa académico 

Expediente del profesor 

Nombre 

Estudios realizados 

Curso 

Publicación 

Tutoría 

Información académica grupal 

Tipo de categoría 

Salida a pantalla 

Alta 

Perfil de usuario 

Eliminada (atributo) 

Eliminada (duplicada con Exp. Acad.) 

Eliminada (atributo) 

Eliminada (atributo) 

 

 

 

 

 

Eliminada (atributo) 

Eliminada (atributo) 

Eliminada (interface) 

Eliminada (operación) 

Eliminada (atributo) 

Fuente: elaboración propia 
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Clases seleccionadas: 

Es importante apuntar que, durante el resto del proceso de elaboración del sistema, podrán 

agregarse más clases que no hayan sido contempladas. Lo que permite proporcionar robustez 

y escalabilidad al proyecto. 

Tabla 4: Clases Seleccionadas 

Clases SIAP 

Profesor 

ExpedienteAcadémico 

RegistroUsuario 

Curso 

Publicacion 

Tutoria 

PlanTrabajo 

ProyectoInvestigacion 

Fuente: elaboración propia 

 

Identificación de asociaciones, roles y multiplicidad: 

Tabla 5: Asociaciones, Roles y Multiplicidad 

Asociaciones identificadas con roles y multiplicidad 

Un profesor tiene un expediente académico. 

Un profesor asiste a múltiples cursos. 

Un profesor realiza múltiples publicaciones. 

Un profesor brinda múltiples tutorías. 

Un profesor elabora un plan de trabajo del semestre non. 

Un profesor elabora un plan de trabajo del semestre par. 

Un profesor desarrolla múltiples proyectos de investigación. 

Múltiples profesores se consultan por un registro de usuario. 

Un expediente académico contiene múltiples cursos. 

Un expediente académico contiene múltiples publicaciones. 

Un expediente académico contiene múltiples tutorías. 

Un expediente académico contiene múltiples planes de trabajo. 
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Un expediente académico contiene múltiples proyectos de 

investigación. 

Fuente: elaboración propia 

Identificación de atributos: 

Tabla 6: Identificación de Atributos 

Clases Atributos 

Profesor 

 

 

 

ExpedienteAcademico 

 

 

RegistroUsuario 

 

Curso 

 

 

Publicación 

 

 

Tutoria 

 

 

 

PlanTrabajo 

 

 

 

ProyectoInvestigacion 

N° Empleado, Nombre, Fecha de Nacimiento, Genero, 

Categoría Académica, Estudios Realizados, Programa 

Educativo. 

 

Clave expediente, N° Empleado, Id Curso, Id Publicacion, 

Id Tutoria, Id Plan, Id Proyecto 

 

Nombre Usuario, Contraseña, Privilegios 

 

Id Curso, Nombre Curso, Nombre Profesor, Fecha del 

Curso, Duración/Horas Curso 

 

Id Publicacion, Nombre Publicación, Autor, Coautores, 

Fecha Publicación, Nombre Editorial  

 

Id Tutoria, Nombre Tutor, Nombre Tutorado, Período 

Tutoría 

Id Plan, Nombre Profesor, Ciclo Escolar, Número Horas 

Docencia, Número Horas Investigación, Número Horas 

Tutorías, Número Horas Asesorías Académicas 

 

Id Proyecto, Nombre Proyecto, Nombre Profesor, 

Horas/Semana Dedicadas 

Fuente: elaboración propia 
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Diagrama de Clases: 

Finalmente, el modelo de requerimientos se concluye con un diagrama de clases donde se 

establecen tanto las clases, las asociaciones, multiplicidades y atributos de éstas. 

 

Diagrama 3: Clases del SIAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Conclusiones 

El proceso más valioso de las organizaciones actuales es el manejo de su información. Por 

medio de él, las instituciones logran tomar decisiones asertivas, generar conocimiento y crear 

ventajas competitivas. Aunque la administración de esa información está involucrada con un 

conjunto integral de soluciones tecnológicas y procesos administrativos, los sistemas de 

información, constituyen una parte vital de esa maquinaria esencial. Éstos proveen los 

procedimientos necesarios para proporcionar a las organizaciones la información y los 
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controles adecuados para alcanzar sus metas y objetivos. Sin embargo, la satisfacción del 

usuario, en torno a estos instrumentos, representa un gran desafío informático. 

La elaboración y creación de estos sistemas, han representado en muchas ocasiones fracasos 

de proyectos, o sistemas muy alejados de los requerimientos de información vitales tanto de 

los usuarios como de la propia organización. 

La solución a esta problemática se encuentra en las metodologías de desarrollo de software. 

Pero su implementación no es una tarea sencilla, se requiere disciplina y paciencia para 

respetar y hacer cumplir cada una las fases y procedimientos de trabajo, pertenecientes a la 

metodología elegida. 

La metodología RUP ha demostrado durante el paso del tiempo ser un marco de trabajo 

efectivo, confiable y ajustable a cualquier tipo de proyecto de desarrollo de software. Bajo 

un enfoque orientado a objetos y con la utilización de herramientas de modelado como el 

UML, brindan las bases necesarias para aspirar al éxito del proyecto. 
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Resumen 

En los últimos años, la Teoría del Aprendizaje denominada Conectivismo ha tomado una 

particular importancia en los entornos de aprendizaje, siendo considerada tanto por 

instituciones educativas como gobiernos diversos a fin de adaptarse a los cambios que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación han provocado en las sociedades 

modernas, cambiando definitivamente los entornos educativos, individuales, familiares y 

profesionales, llevándolos de la era analógica a la digitalización, y al mismo tiempo, 

provocando cambios notorios en la duración del tiempo de vida del conocimiento, lo que 

obliga a una constante actualización del mismo. La Socioformación es un Enfoque del 

Aprendizaje que, diseñado considerando los contextos regionales de América Latina, orienta 

que el estudiante resuelva verdaderos problemas de contexto. El presente ensayo tiene como 

meta analizar si es posible encontrar una relación entre el Conectivismo como Teoría del 

Aprendizaje y la Socioformación, como Enfoque de Aprendizaje, teniendo en consideración 

el contexto de América Latina y sus particularidades. Se analiza que en la actualidad, ambos 

conceptos se encuentran distanciados por líneas claramente definidas, pero con metas y 

objetivos similares, por lo que se concluye que al conectivismo aún le faltan elementos para 

ser considerada Teoría del Aprendizaje, la Socioformación puede ayudar a mejorar esta, e 

incluso, puede complementarla y hacerla mas pertinente en el contexto Latinoamericano.  

Palabras Clave:  américa latina, aprendizaje, conocimiento, tecnología, teoría 

 

Abstract 

In the last years, the Connectivism has taken a particular importance in learning 

environments, it has been considered as much as educational institutions as the results of 

information technology and Communication have caused in modern societies, definitely 

changing the educational, individual, familiar and professional environments, taking them 

from the analog era to digitalization, and at the same time, causing noticeable changes in the 

duration of the life of knowledge, forcing a constant update of it. The Socioformation is a 

Learning Approach that, designed for the regional context of Latin America, take the student 

to solve real context problems. This essay it’s an analysis of the possible relationship between 

Connectivism as a Learning Theory and Socioformation as a Learning Approach, taking into 

the Latin American context and its particularities. It is analyzed at present, both concepts are 
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distanced by clearly defined lines, but with similar goals and objectives, so it is concluded 

that connectivism is still in the writing of learning theory, socioformation can help this, and 

even, it can complement it and make it more relevant in the Latin American context. 

Keywords: knowledge, learning, Latin America, technology, theory 

 

Introducción 

Resulta muy común confundir los conceptos de Teoría del Aprendizaje, Modelo del 

Aprendizaje y Enfoque de Aprendizaje, a causa de interpretaciones distintas a los conceptos 

que se expresan. Desde el año 2015 tiene relevancia en entornos educativos el concepto de 

Conectivismo, Teoría del Aprendizaje para el presente siglo (Siemens, 2004), y en el 

contexto Latinoamericano, resulta particularmente importante la socioformación, enfoque de 

aprendizaje que busca la resolución de problemas de contexto y que tiene como 

características fundamentales considerar el proyecto ético de vida, los mentefactos 

conceptuales y el pensamiento complejo (Tobón, González, Salvador & Vásquez, 2015). 

Resulta, por ende, de gran importancia definir si existe una asociación entre el Conectivismo 

y la Socioformación, lo que puede representar que este enfoque del aprendizaje puede apoyar 

esta Teoría del Aprendizaje, haciéndola pertinente en América Latina.  

 

Si bien es cierto la concepción de las teorías del aprendizaje suelen ser integrales y 

contemplar aspectos esenciales de la formación académica de los estudiantes, es también 

pertinente mencionar que estas no son perfectas, ya estas fueron, en efecto, pertinentes en el 

contexto social, cultural, político e incluso temporal de la época en la que fueron concebidas 

(Siemens, 2004), y ejemplos se pueden mencionar muchos a lo largo de la historia. Siemens 

(2004) detallaba por el contexto temporal de los años sesenta, que el desarrollo de la 

información era lento y la vida del conocimiento era medida en décadas, lo anterior por la 

particularidad del tránsito lento de la información, y aunque si bien es cierto, las teorías del 

aprendizaje son sistemáticas, progresivas y dinámicas al proceso de aprendizaje, están 

fundamentadas en espacios temporales en donde son válidas (Figueroa, Muñoz, Lozano & 

Zavala, 2017). De esta manera, las teorías del aprendizaje deben de considerar todos los 

aspectos ya mencionados, so pena de quedar descontextualizados.  
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En base a lo anterior, en los países latinoamericanos encontramos un problema claramente 

definido y de suma importancia en la calidad de la educación que se imparte en todos estos 

países, en primer lugar, las teorías del aprendizaje, que, si bien son válidas para todos los 

seres humanos, lo mismo que los modelos del aprendizaje, están descontextualizados en 

América Latina debido a múltiples factores, dentro de los que se pueden encontrar los 

factores socioeconómicos, políticos y hasta culturales, que abren más la brecha digital. La 

UNESCO por su parte, señala que el problema educativo en América Latina ya no es una 

cuestión de cobertura, sino de calidad de la educación (Tello, 2007), y al mismo tiempo, y 

aunque se cita que en México, por ejemplo, cuarenta por ciento de la población no cuenta 

con acceso a la red (Buckland, Garmilla, Murillo & Silva, 2018), y este contexto se repite en 

forma descendente en toda América Latina, siendo un factor íntimamente ligado a la 

naturaleza y contextualización económica de la región (Escribano-Hervis, 2017). Empero, la 

inclusión de las TIC’s y las TAC’s en las reformas educativas en distintos países de América 

Latina, México por ejemplo, con sus reformas estructurales de 2008 (SEP, 2008) y de 2019, 

que contemplan en las aulas de clase el uso de estas herramientas, tiende a abatir esta brecha 

para acercarla al casi 66% de la población universitaria que tiene acceso a la red y por lo 

tanto a la tecnología misma, motivo por el que el conectivismo ha de convertirse en la Teoría 

del Aprendizaje de la actualidad (INEGI, 2019). De esta forma, resulta imposible evitar que 

el Conectivismo se convierta en la Teoría más importante, y por tanto, se debe de considerar 

si es posible que la Socioformación se convierta en un enfoque que pueda aplicarse a los 

contextos educativos en América Latina. Con el presente trabajo, se pretende analiza sí la 

Socioformación puede utilizarse como enfoque de la Teoría Conectivista que permita su uso 

en los contextos educativos latinoamericanos.  

 

Desarrollo 

Conviene diferenciar conceptualmente los términos Teoría del Aprendizaje, Modelo del 

Aprendizaje y Enfoque del Aprendizaje. Primeramente, una Teoría del Aprendizaje se define 

como una determinada variedad de elementos teóricos que buscan definir la forma y los 

procesos en los que los seres humanos aprenden (Pozo, 1989), estableciendo las estrategias 

bajo las cuales los receptores del conocimiento acceden al mismo, las destrezas, habilidades 

y razonamientos de los conceptos asociados a este, estas estrategias mencionadas deben de 
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tener una coherencia y articulación entre ellas, y estos aspectos se encuentran señalados por 

los Modelos del Aprendizaje, también denominados Modelos de Enseñanza – Aprendizaje, 

los cuales se definen como los planes estructurados que permite diseñar materiales de 

enseñanza, que permite orientar el proceso educativo (Joyce, Weil & Calhoun, 2002). Estos 

modelos del aprendizaje pueden ir acompañados de perspectivas ideológicas que orienten las 

prácticas de enseñanza, y al mismo tiempo, de las actividades que el responsable de impartir 

la educación pueda disponer, a esto es a lo que se le conoce como Enfoque del Aprendizaje. 

Así pues, este último se define como concepciones únicas de cómo debe de enseñarse, de 

acuerdo a las características personales y estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes, 

así como las formas de interactuar con sus docentes. (Pérez, 2000). 

 

Analógico vs Digital. La Transición 

Actualmente se tiene una división de temporalidad tan clara como poco definida. Resulta 

complejo encontrar el punto de inflexión entre la era que se denomina analógica, y lo que se 

considera digital, y quizá esto se debe a que no se suele tener una clara diferenciación 

pertinente de ambos. Según Cassany (2000), se considera como Analógico a todo aquello 

que representa a medios de comunicación tradicional, entiéndase a estos como sonido, papel, 

entre otros, es decir, todos aquellos medios de transmisión de la información que acontecía 

por medios físicos, y en los cuales se detallan algunas características particulares; la 

interlocución es en comunidades que realizan interacción oral, habitualmente existiendo una 

monoculturalidad, en los cuales existía un número limitados de sujetos para interacción, de 

forma enciclopédica, todo el aprendizaje acontece en espacios físicos, con transmisión lenta, 

y a un alto coste. En el ámbito discursivo se presenta linealidad, con retroactividad baja.  

 

En tanto, se considera como digital a todo aquello que represente a los medios de 

comunicación e interacción modernos (Cassany, 2000), denominados así por la interacción 

por dígitos, y en los que no existe un medio físico de comunicación, tal como la computadora, 

el Smartphone, el correo electrónico, siendo hoy en día la Internet, el máximo exponente de 

la era digital. En esta época “digitalizada”, la interacción se realiza de forma virtual, en 

espacios no definidos, con una amplia diversidad cultural y con acceso ilimitado a la 

información, a través de medios multimedia (audio, sonido, datos, etc), que permite la 
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interacción simultánea, con retransmisión instantánea y a un costo muy bajo, permite la 

interacción tanto síncrona como asíncrona, y en donde puede acontecer el aprendizaje 

autodirigido.  

 

Así pues, no es difícil comprender el significado del paso de lo analógico a lo digital, el 

permitirse prescindir de la esencia humana a lo largo de su historia, el papel, la escritura sobre 

un medio físico, el simple hecho de realizar una operación de compra o venta, y la 

comunicación interpersonal de forma presencial se han de reemplazar por los medios 

computarizados, donde la interacción interpersonal se vuelve virtualizada, y a decir verdad, 

ni siquiera la Educación permanece por detrás de esta transición, se vuelve más bien pionera 

de este fenómeno, contemplando incluso entornos que unen ambas eras, como el Blended 

Learning, vínculo entre la era analógica y la era digital, que por ejemplo en México, las 

reformas educativas (SEP, 2008) optan por conocerla como modalidad Mixta.  

 

El Conectivismo en el Entorno de las Teorías de Aprendizaje 

Y entendiendo que el uso de las TIC’s se convierte entonces en el devenir de cada día para 

transitar de la era analógica a la era digital, y no siendo la Educación ajena, sino por el 

contrario, parte esencial de este proceso de transición, Siemens (2004) encuentra que ni el 

Conductismo, ni el Cognitivismo y mucho menos el Constructivismo contemplan esta 

transición, y ve difícil su adaptación a la modernidad contra la acción histórica de los 

procesos educativos. Siemens (2004), por tanto, expresa que ninguna de las teorías 

anteriormente señaladas contempla en sus modelados de diseño instruccional; la era digital. 

Siemens (2004), argumenta además que el tiempo de vida del conocimiento, siendo este el 

tiempo que transcurre entre la generación de un conocimiento y el tiempo en que este se 

vuelve obsoleto (González, 2004) se ve fuertemente disminuido gracias a la era de la 

digitalización. Siemens (2004), al mismo tiempo, considera que los aprendizajes no son 

únicos y especializados, sino variables y genéricos, donde la variedad de aprendizajes del 

individuo pueden ni siquiera estar ligados entre sí, además, sugiere que el aprendizaje 

informal es un aspecto significativo de la experiencia de aprendizaje, en la que la tecnología 

moldea el cerebro humano para establecer distintos tipos de interacción, difuminando la línea 

que divide el conocimiento individual del conocimiento colectivo. 
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La Teoría Conectivista de Siemens pretende, desde nuestra perspectiva, enlazar las tres 

Teorías del Aprendizaje, ligarlas entre sí en torno a una Teoría que logre tomar lo mejor de 

sus características y mejorarlas, muy a pesar de que, como ya se ha mencionado, pueden 

hacerlo de forma sistemática por sí solas. Según Figueroa, Muñoz, Lozano & Zavala (2017), 

el Conductismo sigue siendo parte importante de los procesos de enseñanza, ya que la 

educación misma, en particular la del Nivel Superior, contempla una enorme variedad de 

elementos conductuales, debe de existir un antecedente ante lo cual existe una conducta y 

genera una consecuencia, las cuales deben de estar sometidas a procesos de reforzamiento 

(Skinner, 1953). Para Moreira (2004), la aplicación de los nuevos esquemas computarizados 

de enseñanza, entiéndase el uso de Internet, Multimedia y la amplia variedad de software 

informático disponible, son llevadas a cabo a través de los mecanismos conductuales que 

mantienen la Teoría Conductual vigente; pequeñas etapas, ritmo individual, participación 

activa y respuesta inmediata (retroalimentación).  Lo anterior entonces, fundamenta la parte 

Conductivista de la Teoría Conectivista. 

 

Con la Teoría Cognitivista sucede algo similar, en su concepción por Piaget (Moreno, 

Martínez, Moreno, Fernández & Guadalupe, 2017) la orientación se daba más hacia el 

pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el 

procesamiento de la información, es decir, dirigir al individuo hacia la formación de 

estructuras mentales internas para la adquisición del conocimiento (Bower & Hilgard, 1981), 

definiendo por tanto que el aprendizaje se da cuando el conocimiento se encuentra 

almacenado de forma ordenada y significativa, y difiere del conductismo en que el 

reforzamiento, si bien sí existe, no se utiliza para generar cambios en la conducta, sino para 

reforzar las conexiones mentales. Los cognitivistas consideran que los aspectos de 

aprendizaje son autónomos y genéticos (Serrano & Pons, 2011), y consideran a la mente 

como una computadora. Es aquí donde nuevamente la Teoría Conectivista entra, ya que, si 

la premisa anterior es correcta, entonces fenómenos como la inteligencia artificial, sistemas 

inteligentes de asesoría y tutoría, utilizar las TIC’s para producir resultados de aprendizaje 

determinados por la capacidad cognitiva del estudiante, comprender, analizar, sintetizar y 

evaluar, y finalmente, realizar el aprendizaje basado en problemas, donde el estudiante ponga 
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su capacidad de razonamiento en práctica, serían elementos fácilmente accesibles desde los 

sistemas informáticos (Siemens, 2004).  

 

Finalmente, cuando nos referimos a la Teoría Constructivista, se habla de la construcción de 

aprendizajes, creando significados a partir de las experiencias (Jonassen, 1991), así pues, el 

constructivismo nos da a entender que la concepción del conocimiento no surge a partir del 

mundo exterior, sino de la interpretación interior de las experiencias que el estudiante 

enfrenta, por lo que el estudiante debe de estar siempre en contacto con el medio externo, en 

un contexto determinado, de acuerdo a Brown, Collins & Duguid (1989) la comprensión solo 

ocurre ante una experiencia continua y vivencial, y no proviene de los recuerdos, por lo que 

no es conductual ni cognitiva, además, se sostiene que el conocimiento solo es transferido 

cuando se está ante problemas del contexto significativos. Esto plantea la dinámica de que, 

al ser el estudiante el que debe de plantear sus aprendizajes, no existe ninguna 

predeterminación del diseño instruccional, y por tanto no existe direccionamiento intencional 

(Jonassen, 1991). Con relación al Constructivismo, el Conectivismo es técnicamente 

contrario al primero, Siemens (2014) señala que en el conectivismo el aprendizaje y el 

conocimiento descansa sobre la diversidad de opiniones, a diferencia del constructivismo en 

el que el conocimiento es personal, mientras que en el conectivismo ocurre a través de 

patrones de adaptación, mientras que la transferencia ocurre a través de la socialización en el 

constructivismo, mientras que en el conectivismo acontece conectado a redes.  

 

Los entornos conectivistas ya acontecen en nuestra vida cotidiana, los Cursos Libres, que día 

con día observamos que se ofertan a través de los medios de Comunicación, los cursos 

masivos denominados MOOC, la creación de la Web 2.0, e incluso el desarrollo de los 

modelos de e – Learning, B – Learning y m – Learning suponen los elementos más 

sobresalientes de la Teoría Conectivista, que entre sus postulados, adicionales a los ya 

mencionados, propone los siguientes, según Siemens (2014): que el aprendizaje ya puede 

encontrarse disponible en dispositivos electrónicos, para acontecer por la conexión por nodos 

o fuentes de información especializada, o que el tomar decisiones es en sí mismo una forma 

de aprendizaje. Así pues, el aprendizaje no está sujeto al control del individuo, porque la 

velocidad de cambio de la información se lo impiden, máxime aún, el aprendizaje debe de 
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estar disponible en los contextos necesarios, y la capacidad del estudiante reside en 

seleccionar la información que le permita solucionar el contexto para el que se enfrenta, 

siempre bajo la premisa de que el conocimiento ya no es individual, sino global, y tampoco 

es interno, es totalmente externo (Siemens, 2004).  

 

La Socioformación 

Creado bajo un enfoque totalmente Constructivista, pero mejorándolo y avanzando un paso 

más allá, la Socioformación (Tobón, González, Salvador & Vásquez, 2015) se refiere a un 

enfoque que permite el desarrollo de personas con la capacidad de resolución de problemas 

reales a la sociedad, denominados problemas del contexto, a través de sus propias vivencias, 

teniendo en cuenta su proyecto ético de vida, el trabajo colaborativo, los proyectos que tengan 

transversalidad, con apoyo de las TIC’s. La Socioformación considera los siguientes 

elementos como ejes rectores del enfoque: Educación centrada en el proyecto ético de vida; 

con énfasis en los entornos sociales reales; abordando problemas que tengan soluciones 

transversales, a través de una formación integral de los entes participantes; consiguiendo no 

solo metas individuales, sino también metas colectivas y de sustentabilidad social y 

ecológica; aprovechando las TIC’s como elementos de formación del conocimiento; y a la 

presentación de evidencia de solución de los problemas a los que se enfrenta (Tobón, 

González, Salvador & Vásquez, 2015). Los elementos anteriormente descritos se convierten 

por tanto en las cinco características clave de la Socioformación: Proyecto ético de vida, 

Emprendimiento, Trabajo Colaborativo, Gestión y creación del conocimiento y 

metacognición.  

 

La Socioformación se clasifica en tres tipos fundamentales (Tobón, González, Salvador & 

Vásquez, 2015): Educativa, Organizacional y Comunitaria. La primera acontece en todos los 

niveles educativos y su finalidad es la de preparar y formar de forma integral. La segunda 

queocurre en las instituciones o centros de trabajo, y ocurre con el fin de preparar a los 

profesionales para el alcance de las metas institucionales, mientras que el tercero ocurre en 

núcleos familiares, deportivos o sociales, y su fin es la de preparar individuos integrales que 

colaboren a la resolución de los problemas que se presenten.  La Socioformación también 

tiene como finalidad que el individuo sea consciente de su ubicación espacial y temporal, por 
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lo que desarrolla un sentido de apreciación por los valores cívicos, éticos, personales, 

profesionales y de sustentabilidad social y ecológica, y además lo hace con diversidad, 

teniendo la capacidad de resolver los problemas de forma particularmente analítica, 

fragmentando saberes y articulándolos transversalmente con otros saberes para conseguir 

solucionar estos problemas según su contexto particular,  siendo inclusivo y colaborativo.  

 

La relación entre Conectivismo y Socioformación 

Para definir la relación existente entre el Conectivismo y la Socioformación, se comienza por 

expresar aquello en lo que aparentan no ser iguales. Tobón, González, Salvador & Vásquez 

(2015) citan que la Socioformación tiene particularmente significativas diferencias con el 

Conectivismo, por ejemplo, en este último se indica que el Aprendizaje es conocimiento 

aplicable que puede estar fuera de la persona, como ya se había indicado, que depende de la 

diversidad de opiniones, se encuentra la información en fuentes especializadas, el 

conocimiento puede residir en dispositivos no humanos, refiriéndonos esto último como a la 

disponibilidad de información en “la nube”, servicios ofrecidos a través de la red, como el 

email o aplicaciones, servicios de almacenamiento, entre otros (Ávila, 2011), resulta esencial 

la existencia de conexiones, y la toma de decisiones es un proceso de aprendizaje, también 

que epistemológicamente está sustentada en el manejo de redes, complejidad y 

autoorganización, que utiliza como estrategia la colaboración y las TIC’s, evaluando el 

aprendizaje con las conexiones entre áreas y conceptos, articulando lo interno y lo externo. 

En tanto, la Socioformación “El aprendizaje se aborda como formación, la cual consiste en 

un proceso colaborativo de resolución de problemas, que posibilita la realización individual, 

la convivencia, el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ambiental” Tobón, 

González, Salvador & Vásquez (2015), se requiere de la resolución de problemas del 

contexto en un marco de trabajo colaborativo y no es sujeta de una evaluación formal, sino 

en la capacidad del individuo para resolver estos problemas del contexto que se le presentan, 

epistemológicamente está fundamentada en el pensamiento complejo, y se evalúa mediante 

el registro de desempeños ante los problemas ya indicados Tobón, González, Salvador & 

Vásquez (2015). 
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En el mismo tenor, cabe señalar que Tobón, González, Salvador & Vásquez (2015) señalan 

otras diferencias entre ambos conceptos, como el hecho de que la Socioformación contempla 

una actuación directa del individuo en la resolución de los problemas, mientras que en el 

Conectivismo la preocupación es más por la teorización del conocimiento, tan es así, que este 

último no cuenta con elementos o herramientas propias, como si los posee la Socioformación. 

Además, al estar enfocado en la resolución de problemas, la Socioformación moviliza tanto 

los sabes académicos como los no académicos, situación que no sucede en el conectivismo. 

Empero, también existen similitudes entre ambas. Tobón, González, Salvador & Vásquez 

(2015) indican que ambas orientan su educación para atender retos del contexto, que no debe 

de existir linealidad en la concepción de asignaturas en la educación, y consideran aspectos 

más integrales de la formación del estudiante, como lo es la ética, la colaboración, la 

afectividad, entre otros.  

 

Conectivismo, Socioformación y América Latina  

Para nadie es una sorpresa que América Latina tenga enormes problemas con la Brecha 

Digital (Tello, 2007), sin embargo, es marcadamente notoria la facilidad con la que las 

instituciones educativas, particularmente las Universidades, a lo largo y ancho de la región, 

han adoptado el modelo Conectivista como ente promotor de aprendizaje. Como ya se ha 

mencionado, los MOOC (Massive Open Online Course – Cursos Masivos Abiertos en 

Línea)  son un ejemplo típico Conectivista, y dada su facilidad de aplicación, a través de una 

plataforma LMS (Learning Management System – Sistema de Administración del 

Aprendizaje), una conexión a Internet, y la preparación de una adecuada estrategia de diseño 

instruccional, acompañada de una evaluación formal, permite la divulgación del 

conocimiento de forma sistemática, casi instantánea, y en los tiempos en los que el estudiante 

disponga.  

 

Sin embargo, se entiende que en América Latina enfrentamos un enorme problema con la 

conectividad, como ya lo habíamos mencionado, por ejemplo en México, prácticamente el 

60% de la población se encuentra conectado a la red, la enorme mayoría lo hace a través de 

un dispositivo móvil, a través de conexiones que aún en estos días resultan ser muy costosas 

y poco accesible, además de a velocidades muy bajas, que limitan uno de las principales 
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opciones del modelo Conectivista; el uso de Multimedia.  A favor del Conectivismo en la 

región hay que sumarle además, el tiempo que los individuos realizan actividades laborales, 

que limitan mucho actividades integrales del mismo, así pues, por ejemplo, en México y 

Costa Rica superan las 2200h/año (OCDE, 2017), que si consideramos el día de descanso 

obligatorio, genera un promedio diario de aproximadamente siete horas de actividad laboral 

al día, por lo que las actividades familiares, personales, integrales del individuo consumen 

el resto de su jornada diaria, y la superación personal y la formación continua quedan para 

un plano adicional, habitualmente a través de este tipo de cursos.  

 

En este sentido, nuevamente la Socioformación demuestra su operatividad regional, que 

considera el contexto de los países de América Latina, es este enfoque el que permite que 

los individuos puedan obtener un mejor desempeño, ¿Cómo? Simplemente porque pueden 

aprovecharse las experiencias laborales, personales, familiares y profesionales de los 

individuos para obtener un aprendizaje so pena de aprovechar estas vivencias particulares 

en la resolución de sus problemas particulares, es decir, contextualizados. Sin embargo, 

resulta particularmente complejo ser competente en América Latina, donde los gobiernos 

toman los elementos que han sido exitosos en otros países, pero al no adaptarlos al contexto 

de la región, y además, no considerar la totalidad de los elementos contextuales del 

desarrollo de competencias, ante un contexto de multiculturalidad, como en México, donde 

las reformas como la RIEB (Reforma Integral de la Educación Básica) y la RIEMS (Reforma 

Integral de la Educación Media Superior) (SEP, 2008), dejan lagunas difíciles de solventar 

por el Estado Mexicano (Barraza, 2016). 

 

No se omite señalar, que el conectivismo como Teoría del Aprendizaje, fue diseñada en 

países donde el acceso a la red supera el 90% de la población; Canadá, y aquellos países en 

los que el alcance de internet es igualmente importante, como Estados Unidos, donde el 75% 

de la población tiene acceso a Internet (Banco Mundial, 2019), lo cual no corresponde al 

contexto latinoamericano, donde Chile aparece como el mejor país en ese sentido, con 82% 

de usuarios con acceso a la red, y la mayoría de los países de la región con valores entre el 

60 y el 70% de acuerdo a la actualización del Banco Mundial (2017). Y además, existen 

otros retos que la región debe de atender para que no solo el Conectivismo, sino cualquier 
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Teoría del Aprendizaje tenga cabida y genere resultados. Dada la naturaleza en la que tuvo 

que extenderse la cobertura sacrificando la calidad, el reto actual es ahora mejorar y 

profesionalizar a los docentes, para dar cabida a docentes altamente calificados que consigan 

mejores resultados (Elacqua, Hincapié, Vegas & Alfonso, 2017), también debe de 

ponderarse no solo la información que se presenta al estudiante, sino como este debe de 

aprovecharla para saber que hacer con ella, la mayoría de los países de la región muestran 

avances significativos en la materia, pero como ya se ha manifestado, no termina por ser 

pertinente. Por más evidente que parezca, Elacqua, Hincapié, Vegas & Alfonso (2017) hace 

mención a la obviedad de que la infraestructura educativa no corresponde a las necesidades 

actuales de la población, con una alta demanda de acceso a las TIC’s, pilar esencial del 

Conectivismo, la cual no es ni pertinente, ni suficiente ni adecuada para las necesidades de 

la población. Finalmente, Elacqua, Hincapié, Vegas & Alfonso (2017) expresa que la 

educación en América Latina no considera las necesidades de la población ni mucho menos 

del universo empresarial, algo que la Socioformación si considera, motivo por lo cual es 

importante la articulación de cualquier Teoría del Aprendizaje con la Socioformación, dado 

que esta última, como ya se ha mencionado, ha sido diseñada teniendo en cuenta los 

contextos de la región. 

 

Conclusiones 

Una primera conclusión expresa que, el Conectivismo en sí mismo, aún no tiene los 

elementos suficientes para ser considerada una Teoría del Aprendizaje, si se considera la 

conceptualización de Pozo (1989), queda claro que el Conectivismo no termina por 

convertirse en Teoría del Aprendizaje, ya que no consigue especificar la forma en que el 

individuo realiza el razonamiento de los conceptos asociados, ni la forma en que los 

estudiantes obtienen la coherencia y articulación de las ideas, no sin considerar 

efectivamente lo que distintos modelos de aprendizaje puedan entregarle al modelo 

conectivista. Muy a pesar de esto, entendiendo las presiones existentes por las mismas 

sociedades respecto a la dinámica conectivista, seguramente con el paso de los próximos 

años se encontrarán los elementos para darle solidez como Teoría del Aprendizaje.  
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Una segunda conclusión es que actualmente, no existe una forma concreta, pertinente de 

ligar al Conectivismo con la Socioformación, producto de lo anterior, aún hay mucha 

variación respecto al primero, en diversas referencias lo citan como Teoría del Aprendizaje 

(Siemens, 2014) en otras lo muestran como Modelo o Enfoque del Aprendizaje Tobón, 

González, Salvador & Vásquez (2015). Es claro que debe de existir rápidamente una 

unificación del concepto, con los MOOC, máxima expresión del mismo, empujando con 

fuerza y permeando en todos los niveles educativos, actualmente como formación continua, 

pero incursionando en una mayor cantidad de entornos educativos, tal como en las 

Universidades, como la UNAM, o el IPN en México, la Universidad de los Andes, en 

Colombia, o la Universidade de Sao Paolo, en Brasil, tan solo por citar algunos ejemplos, y 

muchas Universidades públicas y privadas, que delimiten los alcances del mismo y que no 

afecten más a los de por si lastimados sistemas educativos latinoamericanos.  

 

Una tercera conclusión es que, si se considera ya al Conectivismo como una Teoría del 

Aprendizaje, entonces la Socioformación, so pena de que este último encuentra un enorme 

sentido de aplicación en el contexto Latinoamericano, dado que fue construido considerando 

las características de la región (Tobón, González, Salvador & Vásquez, 2015), y siendo 

inevitable que el Conectivismo permee en los modelos educativos regionales, entendiendo 

que la globalización obliga a los países a adoptar los modelos de primer mundo como válidos 

en todo el planeta, aún si contextualmente no son adecuados para otras regiones (Flórez et 

al., 2017), entonces vale la pena considerar la creación de un esquema propio para América 

Latina, que puede denominarse “Conectivismo Socioformativo”, o viceversa, en el que 

simplemente se tomen los elementos fundamentales de la Socioformación para mejorar los 

elementos teóricos del Conectivismo, o al revés, haciéndolo pertinente en cualquier contexto 

donde el conectivismo pueda presentarse. Así, por ejemplo, puede la Socioformación 

mejorar al Conectivismo haciendo que las redes dispongan de verdaderos problemas 

sociales, contextualizados, o bien, entregando la Socioformación de los elementos 

metodológicos de los que carece el conectivismo. 
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Resumen 

La presente investigación documental pone de manifiesto que las empresas que realizan 

marketing digital, vulneran la privacidad de las personas al hacer uso de técnicas doxing para 

la recolección de la información aprovechado el desconocimiento de los usuarios de las redes 

sociales, generando con dicha información un perfil detallado de las personas para determinar 

sus gustos e intereses y con ello, poder ofertar a cada uno los productos y servicios de mayor 

interés, aumentando la probabilidad de venta. Resulta evidente que estas prácticas vulneran 

la privacidad de las personas al hacer tratamiento desproporcionado de los datos personales 

para finalidades secundarias; acciones que parecen legales por el hecho de ser informadas al 

usuario, pero ilegales por contravenir los principios de la protección de datos personales. 

Palabras Clave: Doxing, Datos Personales, Marketing Digital, Redes Sociales, Huella 

Digital 

 

Abstract 

This documentary research shows that companies conduct digital marketing violate people's 

privacy by making use of doxing techniques for information collection taking advantage of 

the ignorance of social media users, generating with this information a detailed profile of 

people to determine their tastes and interests and with it and be able to offer to each one the 

products and services of greatest interest, increasing the probability of sale. It is clear that 

these practices violate the privacy of individuals by making disproportionate processing of 

personal data for secondary purposes; actions that seem legal by the fact of being informed 

to the user, but illegal for contravening the principles of the protection of personal data. 

Keywords: Doxing, Personal Data, Digital Marketing, Social Media, Footprint 

 

Introducción 

El marketing digital es una de las técnicas más utilizadas y eficientes en la actualidad para 

realizar campañas publicitarias, aunado a ello, la competitividad en el mercado global del 

ciberespacio, ha dado como resultado el surgimiento de nuevas prácticas para la recolección 

y análisis de la información para obtener conocimiento del mercado y hacer más eficientes 

las campañas publicitarias. 
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De tal manera que, el doxing ha llegado a ser una de las técnicas utilizadas para la recolección 

de información de os usuarios en redes sociales, así como en las mismas páginas web y 

establecimientos de las empresas, apoyándose de herramientas digitales que permiten seguir 

la huella digital de los usuarios en Internet y determinar el perfil de cada uno, llegando a 

conocer sus gustos e intereses a un nivel detallado. 

 

Con toda esta información, es posible realizar campañas publicitarias para entregar a cada 

usuario la publicidad acorde a su perfil digital, vulnerando el derecho a la privacidad y a la 

protección de datos personales, pues estas técnicas suponen una intromisión a la vida privada 

de manera arbitraria, aprovechando el desconocimiento de los usuarios para obtener la 

información que necesitan para realizar dichas acciones y usando datos personales de manera 

desproporcionada, contraviniendo los principios que rigen el tratamiento de los datos 

personales. 

 

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de repensar las leyes que regulan las actividades 

mercadotécnicas en el ciber espacio, pues la tecnología es ilimitada y permite hacer cosas 

maravillosas, pero cuando se utiliza de manera ventajosa en beneficio de las empresas, resulta 

perjudicial para la sociedad, aún cuando parezca que las cosas se están haciendo de manera 

legal, resulta contrario a las leyes de protección de datos personales al hacer recolección 

desproporcionada de los datos personales de los usuarios de Internet. 

 

Marketing digital 

Si buscamos definiciones de Marketing, posiblemente encontremos muchas definiciones 

distintas acuñadas por diversos autores. Sin embargo, en su contexto general todas refieren a 

la misma finalidad; esto obedece a la perspectiva de cada autor dependiendo del área del 

conocimiento en que se desenvuelve y a la época en la que se construya dicha definición, sin 

que ello signifique que el objetivo del marketing sea distinto a consecuencia de su definición. 

 

En ese sentido, podemos darnos cuenta que el avance de las tecnologías de la información ha 

dado como resultado un cambio en la manera en la que buscamos, compartimos y generamos 

información, asimismo, las necesidades de una sociedad digital son distintas a las de una 
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sociedad no digital. Por consiguiente, las empresas han tenido que migrar sus actividades del 

espacio físico al ciberespacio, es decir, tuvieron que comenzar a anunciar sus productos y 

servicios en las plataformas digitales; más que en los medios impresos tradicionales, así como 

a centrarse más en la satisfacción del cliente.  

 

De tal manera que las definiciones de Marketing deben actualizarse, no con la intención de 

cambiar el objetivo, sino, la manera en la que se desarrolla la actividad que cumple con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de las personas. Así entonces definiciones deben 

contemplar las nuevas plataformas digitales y poner atención a las necesidades de los clientes 

de la llamada ciudadanía digital, que usa más los servicios digitales que los servicios en los 

establecimientos físicos y suelen basas sus decisiones de compra en relación a la información 

que se encuentra en Internet, respecto al producto o servicio de su interés. 

 

De tal manera que, una de las definiciones que podemos encontrar sobre Marketing nos 

refiere que es “una actividad humana dirigida a la satisfacción de necesidades y deseos por 

medio de procesos de intercambio” (Kotler, 1997). Cabe señalar que en la actualidad, más 

que satisfacer una necesidad, se buscan mediante el análisis del comportamiento de los 

mercados, crear nuevas necesidades, para después ofertar los satisfactores sociales a medida, 

lo que incrementa la posibilidad de éxito de los nuevos productos. 

Asimismo, la AMA (American Marketing Association) en 1985 ha definido el marketing 

como “[…] una función de la organización y una serie de procesos para crear y distribuir 

valor a los consumidores y para gestionar las relaciones con clientes de forma que beneficien 

a la organización y a sus grupos de interés” (AMA, 2008). 

 

De igual manera en el año 2007, ha referido que el “Marketing es la actividad, grupo de 

instituciones y procesos para crear, comunicar, distribuir e intercambiar ofrecimientos que 

tengan valor para los consumidores, clientes, partners y sociedad en general” (AMA, 2008). 

En estas últimas dos definiciones podemos observar que el paso del tiempo y la 

transformación social han forzado a cambiar la concepción de marketing para adaptarlo a las 

necesidades de la sociedad actual, ofreciendo valor para el cliente que va más allá del simple 

hecho de colocar un producto, sino de dar un plus que genere valor para el consumidor.  
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Así entonces, derivado del uso de los servicios digitales y especialmente del uso de las redes 

sociales, las actividades de Marketing se están desarrollando en las redes sociales, pues estas 

plataformas resultan idóneas para el despliegue de publicidad por el gran número de usuarios 

que usa las redes sociales cotidianamente para informarse y para buscar tendencias, modas y 

productos. Así, esos usuarios se traducen en clientes potenciales para las empresas que 

realizan marketing en redes sociales.  

 

A su vez, las empresas tienen la posibilidad de desarrollar tecnologías o adquirir las existentes 

para hacer análisis de la actividad de los clientes cuando navegan por Internet, lo que permite 

hacer un análisis de comportamiento en el mercado de consumo para el lanzamiento de 

nuevos productos, elaborar estrategias de marketing y para dar una mejor atención a los 

clientes, generando en ellos lealtad a la marca al sentirse consentidos y comprendidos por sus 

proveedores. 

 

 

Técnicas de posicionamiento en medios digitales 

La diversidad de plataformas digitales y la transformación social de la ciudadanía digital, han 

creado la necesidad de desarrollar nuevas técnicas para posicionar los productos y servicios 

en las plataformas digitales, entre las que estacan las redes sociales. Así entonces, las técnicas 

que se utilizan para ello pueden ser de cuatro tipos, a saber, SEO (Search Engine 

Optimization), SEM (Search Engine Marketing), SMO (Social Media Marketing) y SMM 

(Social Media Marketing), por sus siglas en inglés (hazhistoria, s.f.). 

 

Estas técnicas para lograr una mayor presencia en Internet, las pueden ofertar las grandes 

empresas tecnológicas o se pueden implementar desde el desarrollo del portal web donde se 

oferten los productos y servicios, dependiendo de la técnica de que se trate ya que operan de 

manera distinta y con finalidades concretas, las cuales se mencionan a continuación. 
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SEO 

Las técnicas de SEO se caracterizan por ser técnicas que, por lo regular no requiere de 

inversiones adicionales a las que supone el pago de hosting donde se almacena el portal web, 

o el costo que se genera por la operación del site donde se reside el o los servidores que 

mantienen en línea la página web. 

 

Como ya lo mencioné con anterioridad, por lo regular esta técnica es gratuita, siempre y 

cuando se haga en la página es decir en el código de la página web, mediante la adición de 

etiquetas especiales que, usadas de manera correcta y en la cantidad pertinente, serán de 

ayuda para localizar la página web cuando algunas de las palabras contenidas en esas 

etiquetas, coincidan con los parámetros de búsqueda del usuario de Internet. Por ejemplo, las 

etiquetas de metadatos o las etiquetas de título ayudarán a posicionar una página web. Por 

ejemplo <H1> Mi título del contenido web <H1/>, esta etiqueta tiene mayor jerarquía, por 

lo que en las búsquedas tiene mayor posibilidad de ser tomada en cuenta por el buscador. 

 

De igual manera, existen herramientas de SEO, las cuales no necesariamente son gratuitas y 

que tienen como finalidad mejorar el posicionamiento en los resultados de la búsqueda del 

usuario. Como ejemplo de estas herramientas podemos mencionar a Sistrix, que entre otras 

cosas “[…] te permite analizar las palabras clave, con el fin de que evalúes la efectividad de 

tu estrategia, y conozcas qué keywords [(palabras clave)] son las que mejor funcionan en tu 

página, junto con la posición que ocupan en los resultados de búsqueda” (Villanueva, s.f.).  

 

 

 

SEM 

Si tenemos presupuesto para invertir en marketing digital, sin duda la primera opción que se 

me viene a la mente es el SEM, pues esta técnica requiere del pago de servicios de 

posicionamiento en los buscadores mediante el pago por clic. Esta técnica se hace mediante 

el pago del servicio a algún proveedor. Por ejemplo, Google AdWords, que mediante la 

selección de palabras clave, el buscador de Google podrá posicionar entre los primeros 
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resultados de la búsqueda, todas aquellas páginas que coincidan con los parámetros de 

búsqueda y que estén pagando dicho servicio. 

 

Aunque esta técnica es una de las más conocidas y que en su momento era la que lograba 

mejores resultados en las campañas de marketing digital, hoy día se esta viendo superada por 

el auge de as redes sociales y las nuevas técnicas de marketing desarrolladas exclusivamente 

para las redes sociales. 

 

 

SMO 

Ejemplo de lo anterior es la técnica usada para la optimización de los medios sociales, por 

sus siglas en ingles SMO. Esta técnica puede adaptarse a los portales de Internet donde se 

ofertan los productos y servicios de las empresas sin la necesidad de pagar por ello, pues las 

mismas redes sociales han creado los plugin que permiten incorporar a nuestra propia página 

web, elementos de las redes sociales, como son los comentarios, los me gusta, las opciones 

para compartir el contenido, etc.  

 

Esto obedece a la interconectividad de las redes sociales, que en la actualidad hacen posible 

que desde cualquiera de las plataformas que se estén utilizando, se pueda compartir 

información con otras redes sociales, lo interesante de ello es que las empresas pueden usar 

esta técnica para socializar sus contenidos entre los usuarios de distintas redes sociales, 

logrando mayor presencia y apoyando su estrategia de marketing en gran medida en sus 

mismos clientes o posibles clientes, lo que resulta de mucha utilidad y sin realizar inversiones 

adicionales para ello.  

 

SMM 

El marketing en medios sociales es la modalidad que de marketing que está teniendo mayor 

auge en la actualidad, esta técnica se basa en la comunicación bidireccional entre el cliente y 

la empresa, ya se mediante grupos restringidos a los que se les permite unirse previa solicitud 

para ser miembro del grupo, o en su caso mediante la Fanpage, donde la empresa puede 
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compartir la información de sus nuevos productos y el cliente puede opinar sobre la 

experiencia que ha tenido con dichos productos. 

 

Esta modalidad de marketing involucra al cliente haciéndolo sentir parte de la empresa, al 

mismo tiempo que sus opiniones pueden servir como parámetros de análisis para la creación 

de nuevos productos o servicios al gusto de los clientes, haciendo parecer que la empresa 

realmente sabe que es lo que sus clientes buscan, lo que ayuda en gran medida a cautivar y 

mantener a los clientes. 

 

En base a este conocimiento que la empresa logra de sus clientes, se pueden lanzar campañas 

en redes sociales, ello requiere que la empresa pague por dicho servicio a la empresa de la 

red social para que sus productos sean desplegados en la plataforma digital, con la 

singularidad de que la publicidad que se muestre a cada uno de los usuarios de la red social, 

será acorde a sus gustos e intereses, aumentando así la probabilidad de compra. 

 

Estos servicios por lo regular requieren de la recolección y análisis de la información que los 

usuarios dejan al navegar por la red, de la cual se generan perfiles de los usuarios para 

determinar sus gustos e interés y en base a ello mostrarles la publicidad que a la empresa le 

conviene que sus clientes potenciales vean. 

 

Concretamente las técnicas de SMM y SEM, basan su eficiencia en el conocimiento de los 

clientes, a medida que saben más de ellos, tendrán mayor posibilidad de mostrar a cada uno 

la publicidad que le interesa; por consiguiente, tendrán mayor posibilidad de venta. Esta 

eficiencia es lo que hace más atractivo para las empresas la contratación de dichos servicios 

de marketing digital. 

 

Redes Sociales 

Las redes sociales nacen con el objetivo de reunir grupos de personas en torno a un tema de 

interés en particular; dichas prácticas se remontan a los inicios de la humanidad, pues desde 

entonces las personas como seres sociables, han tenido la necesidad de convivir en grupos 

con fines de esparcimiento y para conversar sobre temas de interés en común; los lugares de 
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reunión eran lugares físicos y a menudo con un cupo limitado. Sin embargo, en aquellos 

tiempos no se les conocía con el nombre de redes sociales. 

 

Los primeros intentos para da un nombre a este tipo de actividad humana se remonta a los 

años 155 – 220, época en la que vivió el padre Quinto Séptimo Tertuliano, reconocido por 

sus obras escritas y sus discursos, reunía a las personas logrando un gran numero de 

seguidores, a quienes se les comenzó a llamar tertulianos y a los lugares donde estos se 

reunían se les llamaba tertulias. 

 

Este concepto de tertulias, para referirse a las reuniones de personas, comenzó a tomar 

relevancia cuando “En la Europa del siglo XVIII surgieron nuevas prácticas y nuevos 

espacios de sociabilidad, privados y públicos, que alcanzaron un importante significado 

social y cultural. Uno de los ejemplos más característicos es el de las tertulias” (Pérez, 2001, 

p. 11). 

 

Tomando como referencia las tertulias podemos observar que las tecnologías de la 

información y comunicación han transformado la manera en la que nos reunimos y nos 

comunicamos, por ello es que, resulta evidente que el detonante que dio origen a la nueva 

concepción de las redes sociales como las conocemos hoy en día, fue el nacimiento del 

Internet, pues gracias al protocolo de transferencia de hipertexto HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) ha sido posible crear plataformas que permiten la congregación de millones de 

usuarios que se reúnen en torno a intereses particulares. 

 

Como referencia de las redes sociales podemos mencionar que en el año 1978; tan solo 9 

años después de la creación del Internet, por Tim Berners Lee, “Ward Christensen y Randy 

Suess crean el BBS (Bulletin Board Systems) para informar a sus amigos sobre reuniones, 

publicar noticias y compartir información” (Pérez, Fernández y López, 2014, p. 97). Este es 

un precedente de gran importancia para las redes sociales actuales. 

 

A partir de este acontecimiento se han desarrollado cientos de proyectos de redes sociales, 

algunas con mayor o menor aceptación en la sociedad. Incluso es interesante ver que las redes 
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sociales son aceptadas en mayor o menor medida en otros países, dependiendo de su cultura 

y su gobierno, pues finalmente las redes sociales tienen en la facilidad de poder moldear a 

las sociedades de acuerdo a los intereses de los gobiernos gracias al tipo de información que 

se permita circular en las mismas. (BBVA, 2013). 

 

No obstante, el uso que actualmente se les da a las redes sociales suele divergir del objetivo 

planteado de dichas plataformas, pues como mencionan Pérez Fernández y López (2014), en 

su origen fueron creadas con “la finalidad de […] unir personas y atraer a todo tipo de 

perfiles; sin embargo, no es difícil encontrar en ellas grupos segmentados por afinidad, edad, 

aficiones, etc” (p. 98).  

 

Entendiendo entonces a las redes sociales como espacios virtuales de congregación de 

personas, que se reúnen en torno a intereses particulares; podemos darnos cuenta que el 

marketing encuentra en estas plataformas un espacio atractivo para el despliegue de 

campañas publicitarias planeadas y por tiempos determinados. Esto obedece a que en la 

actualidad son más las personas que cuentan con un perfil en las redes sociales que las 

personas que se mantienen offline. 

 

No obstante, las grandes empresas propietarias de las redes sociales, para poder ofertar el 

servicio de publicidad en sus plataformas, requieren del conocimiento y segmentación de los 

usuarios, para ello, realiza recolección y análisis de información mediante técnicas de Big 

Data; actividad de la que gran cantidad de los usuarios, no están conscientes de la 

información que están proporcionando a las redes sociales por el simple hecho de navegar 

por las mismas, dar like, realizar comentarios o compartir información. 

 

 

La huella digital 

Al momento que nosotros como usuarios de Internet, vamos abriendo páginas, instalamos 

aplicaciones en los dispositivos móviles, compartimos información, reaccionamos a los que 

se comparte en redes sociales o hacemos comentarios, estamos dejando una huella digital, es 
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decir, estamos dejando un rastro en la red que hace posible la generación de un perfil de la 

persona y que lo identifica en cualquier momento en el ciberespacio. 

 

Esa hulla digital que dejamos por la red, es de gran interés para las empresas, sobre todo para 

empresas que hacen marketing digital o para las que ofertan servicios de marketing como las 

redes sociales, pues gracias a ello y al perfil que se crea de cada usuario, el marketing puede 

ser personalizado, haciendo llegar la publicidad especifica a cada persona según sus gustos, 

intereses e incluso su estatus socioeconómico. 

 

La huella digital nos hace únicos en la red, pues gracias a ciertos parámetros de identificación 

como son el correo electrónico, el dispositivo móvil, la computadora o cualquier otro aparato 

que requiere de autentificación para poder ser utilizado, en automático se relaciona con la 

persona y se asocian datos adicionales referentes al hardware, de esta manera aun cuando no  

nos identifiquemos con algún correo al ingresar a alguna plataforma digital, se relaciona a la 

persona mediante sus patrones de conducta en la red y el dispositivo desde el que se ha 

conectado; así, la huella digital sigue identificando a la misma persona en la red. 

 

En ese sentido los elementos que conforman nuestra huella digital, según la Internet Society 

(2014), son: 

 

“[..] los rastros que dejamos al utilizar Internet. Comentarios en redes sociales, llamadas 

de Skype, el uso de aplicaciones, registros de correo electrónico – todo esto forma parte 

de nuestro historial en línea y, potencialmente, puede ser visto por otras personas o 

almacenado en una base de datos. 

En consecuencia, la huella digital “te pinta como persona”. Si se presta atención, las 

huellas explícitas que se dejan cada vez que se participa en una conversación en internet, 

saltan a la vista. Por ejemplo, si se tuitea que se acaba de llegar a Sídney y que la puesta 

de sol es espectacular, ambas afirmaciones revelan de forma bastante explícita dónde se 

está y qué hora es (suponiendo que los tuits digan la verdad) (Mendoza y Fernandez, 2016, 

p. 6). 
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De tal manera que nuestra actividad en los dispositivos electrónicos, está siendo almacenada 

y analizada con fines mercadotécnicos; actividad que las empresas deben informar a los 

usuarios con la intención de que, quienes proporcionen su información de manera informada, 

sean conscientes de lo que dichas empresas hacen con sus datos personales y si existe la 

posibilidad de oponerse a ciertos tratamientos de su información, ejerzan sus derechos para 

limitar el uso de sus datos respecto a las finalidades secundarias. 

 

 

Doxing con fines mercadotécnicos 

La palabra doxing se desprende de la palabra en inglés documents, en plural; esto es, si la 

palabra document en inglés se abrevia doc, entonces la abreviatura de la palabra en plural se 

pronuncia docs y su sonido es dox, por lo que se reduce a las tres letras de su sonido y se 

agregan las letras ing para convertirlo en un verbo en gerundio; esta palabra derivada, hace 

referencia a la acción que se realiza para la obtención de información documental referente 

a una persona determinada, información que se puede obtener de cualquier fuente mediante 

distintos métodos y técnicas tanto legales como ilegales. 

 

Por tanto, tratando de definir lo que es el doxing, es de interés la definición de RedBird, quien 

refiere que es “[…] el conjunto de técnicas y el uso de herramientas empleadas para la 

recopilación de información o datos de un usuario en Internet, partiendo de sitios web, como 

lo son redes sociales, blogs, foros, etc. Gran parte de la información recopilada es pública” 

(RedBird, s.f.). 

 

Al decir que esta información es pública, se refiere a que dicha información pueda ser 

accedida sin necesidad de violar mecanismos de seguridad para poder acceder a ella. Sin 

embargo, no necesariamente debe ser información que el usuario desea hacer pública, pues 

en ocasiones esta información puede ser privada para el usuario, pero termina siendo pública 

por descuido o desconocimiento al momento de configurar la privacidad de su perfil en las 

redes sociales. 
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Esto resulta de interés para las empresas, pues toda esta información forma parte de la huella 

digital del usuario y permite determinar el perfil del mismo, por ello, el doxing resulta ser un 

método ideal para el marketing digital, apoyándose de una gran cantidad de información que, 

en ocasiones los usuarios desconocen que las empresas tienen en su poder y que la utilizan 

para planear sus campañas de marketing, sí como para determinar las acciones futuras de la 

empresa en cuanto a sus productos. 

 

Ejemplos de grandes empresas que aprovechan al máximo la información de los usuarios 

son, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google, entre otras, las cuales también se 

ayudan de aplicaciones que lanzan en sus redes sociales prometiendo cualquier cosa como, 

por ejemplo, adivinar tu futuro, decirte la compatibilidad con otra persona o la reciente 

aplicación que circulaba en Facebook, Face APP, que te mostraba cómo te verías de anciano. 

Dichas aplicaciones en sus términos y condiciones de uso, pueden indicar una serie de 

condiciones a las que los usuarios deben sujetarse e incluso dar acceso total a la información 

y apropiarse de aquellos datos que le sean de interés. 

 

De esta manera, las empresas propietarias de las aplicaciones tendrán un perfil más específico 

de los usuarios, gracias a toda la información que de ellos han recolectado y analizado. Así, 

dichas empresas serán más eficientes en los servicios de marketing ofertados a sus clientes 

mediante el pago de campañas de marketing.   

 

De tal manera que, las empresas tecnológicas más importantes tienen la capacidad de acceder 

a una gran cantidad de información de los usuarios usando técnicas legales, pues desde el 

momento en que los usuarios aceptan sus términos y condiciones, están sujetos a las 

condiciones de la empresa, que mediante el uso de algoritmos de IA (Inteligencia Artificial) 

y técnicas de Big Data, pueden recolectar no solo la información que los usuarios ponen 

públicamente en las redes sociales, pues a menudo vemos que las aplicaciones que instalamos 

en dispositivos móviles, piden acceso a la cámara, micrófono, imágenes y a la ubicación del 

dispositivo 
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De esta manera, todo lo que hagamos en los dispositivos electrónicos, puede ser del 

conocimiento de las empresas y usado para fines mercadotécnicos, aun cuando la voluntad 

del propietario de los datos, sea contraria a dichas finalidades, pues e ocasiones el 

desconocimiento de la tecnología impide el ejercicio de los derechos para restringir su uso 

de la información personal en beneficio de las empresas y vulnerando la privacidad de las 

personas. 

 

Consecuentemente, los servicios de publicidad que se ofertan por las empresas de tecnología 

como Google, Facebook, LinkedIn, por poner un ejemplo, son tan eficientes y garantizan a 

sus clientes que, al pagar su servicio de publicidad, sus páginas y productos serán de los 

primeros resultados de las búsquedas que coincidan con los parámetros de búsqueda. 

 

Lo anterior hace referencia a las grandes empresas tecnológicas. Sin embargo, las empresas 

que desean hacer recolección de información también pueden hacerlo de manera 

independiente usando como medio sus propias páginas web, en las cuales pueden configurar 

las cookis para que al momento que una persona ingrese a su página y descargue el archivo 

de cookie, les permita dar un seguimiento de la actividad que el usuario realiza en internet. 

 

Otro método que las empresas utilizan para hacer marketing digital, es el uso de los beacons, 

los cuales funcionan como señales de bluetooth de corto alcance que, al momento de detectar 

un dispositivo móvil en el radio de cobertura, pueden conectarse al dispositivo para activar 

aplicaciones de redes sociales que permiten compartir la localización y el nombre del negocio 

o calificar el servicio. 

 

Esto supone que, para poder desencadenar dichas acciones se debe conocer la geolocalización 

de la persona, lo que significa que las empresas necesitan acceder a los datos personales de 

los clientes, para poder desplegar en sus dispositivos este tipo de publicidad; además de hacer 

uso de los dispositivos de los clientes para la dispersión de la publicidad en redes sociales. 

 

Todo esto debería ser informado en los avisos de privacidad. Sin embargo, las personas no 

suelen leer dichos avisos de privacidad, por ello, las empresas pueden hacer este tipo de 
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prácticas mercadotécnicas que contravienen la ley en materia de protección de datos 

personales, pues dichas leyes especifican que la cantidad de datos personales que se deben 

tratar de las personas, deberá ser el mínimo necesario para cumplir con el servicio o producto 

solicitado.   

 

La ilegalidad de las practicas doxing 

Si tomamos como referencia unos de los antecedentes internacionales que marcó el inicio del 

reconocimiento del derecho a la protección de datos personales, es de interés observar el 

artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), donde se 

contempla que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión”, (ONU 1984). 

En este artículo refiere que todos tienen derecho de difundir información haciendo uso de 

cualquier medio, sin embargo, con la llegada de las tecnologías, y a medida que el uso de 

Internet se expandió a partir de los años setenta, se vio la necesidad de limitar la difusión de 

los datos de carácter personal mediante las tecnologías para proteger la privacidad de las 

personas. 

 

Para ello, mencionada declaración contempla en el artículo 12 que, “Nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 

de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra tales injerencias o ataques”. En dicho artículo también se puede determinar que al 

tener conocimiento de que las tecnologías vulneran el derecho a la privacidad de las personas, 

es necesario que exista una ley que proteja contra tales injerencias tecnológicas; para ello es 

que las leyes de protección de datos buscan limitar el uso de la tecnología para proteger este 

derecho humano. 

 

Lo anterior, no necesariamente significa dejar de usar la tecnología, sino que, es necesaria la 

regulación por la Ley para que puedan coexistir las tecnologías y el derecho a la protección 

de datos personales en torno al derecho a la información, sin que el respeto a la intimidad 
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frente a las tecnologías suponga (…) “la creación de obstáculos injustificados (para la libre 

circulación de la información en la que se sustenta el) (…) desarrollo de las relaciones 

económicas y sociales entre los países” (Red Iberoamericana de Protección de Datos 2006, 

2) en la Sociedad de la Información y del Conocimiento en la actualidad. 

 

De tal manera que las prácticas de doxing que realizan las empresas con fines 

mercadotécnicos, si se analizan a profundidad resulta evidente que son ilegales conforme a 

las leyes de protección de datos personales, pues la Ley mexicana al igual que en las leyes 

internacionales se fundamenta en 8 principios, los cuales rigen el tratamiento de los datos 

personales, a saber, los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, los cuales se enlistan a continuación. 

 

 

Principio de licitud 

Este principio supone una expectativa razonable de privacidad de los datos recolectados por 

el responsable, quien se obliga a garantizar que los datos serán tratados conforme lo acordado 

y bajo los términos establecidos en el aviso de privacidad, así como a no recabar datos 

personales con dolo, mala fe o por intereses personales, comerciales o delictivos. 

 

Principio de consentimiento 

Este principio refiere que el responsable no podrá tratar los datos personales sin el 

consentimiento expreso o tácito del titular y aun cuando se haya obtenido dicho 

consentimiento, el titular podrá revocarlo mediante el ejercicio de los derechos ARCO, 

siempre no exista relación jurídica contractual que lo impida.  

Cabe señalar que el consentimiento se divide en tácito y expreso; a su vez, el consentimiento 

expreso se divide en expreso y expreso y por escrito, siendo el consentimiento expreso de 

manera verbal o mediante signos inequívocos que hagan presuponer la aceptación de los 

términos y condiciones del tratamiento de los datos personales. El consentimiento tácito y 

por escrito debe constar en algún medio físico o electrónico y requiere de la firma del titular. 
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Por su parte, el consentimiento tácito puede ser mediante acciones que hagan presuponer la 

aceptación del titular que, después de haberle informado los términos y condiciones del 

tratamiento de los datos, no muestre opción a dicho tratamiento.  

En cuanto al consentimiento que se requiere para poder hacer el tratamiento de los datos 

personales, depende de la clasificación de los datos a que se haga referencia. Los datos de 

mayor protección, son los datos personales sensibles y requieren de un consentimiento 

expreso y por escrito para poder hacer tratamiento de ellos, mientras que los datos financieros 

y patrimoniales solo requieren del consentimiento expreso, que puede ser verbal o mediante 

signos inequívocos de aceptación. Cualquier otro dato que no encaje en los supuestos 

anteriores puede tratarse obteniendo solo el consentimiento tácito del titular. 

 

Principio de información 

Este principio obliga al responsable de los datos personales a poner a disposición del titular 

el aviso de privacidad mediante el cual se le informa, entre otros aspectos, qué datos 

personales se recolectan, con qué finalidades, con quien los comparte y con qué medidas de 

seguridad contarán dichos datos. Así el titular estará en condiciones para ejercer su derecho 

a la autodeterminación informativa. 

Es de suma importancia que el titular cuente con la información necesaria para poder decidir 

libremente sobe sus datos personales, a la par de permitir el ejercicio de sus derechos. En 

consecuencia, la información que se le presente a los titulares debe ser información concreta, 

clara y en un lenguaje sencillo que pueda ser comprensible para el público en general, sin 

importar su formación académica. 

 

 

 

Principio de calidad 

Los datos que el responsable conserva sobre el titular, deben ser correctos, exactos y 

completos y estar actualizados según sea necesario con respecto a los fines para los cuales se 

hayan recopilado. De igual manera, estos datos deben ser adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación a los requerimientos de prestación del servicio solicitado, estos datos 

sólo podrán utilizarse para las finalidades previstas en el aviso de privacidad. De esta manera 
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se evitará que los titulares sean molestados por motivos o asuntos que ya no tengan vigencia 

en la actualidad.  

 

Principio de finalidad 

Este principio presume la manifestación esencial de la protección de la privacidad en relación 

con el tratamiento de los datos personales; proporciona los elementos necesarios al titular 

para que decida libremente si proporciona o no sus datos personales, según la finalidad para 

la cual serán recolectados. 

La finalidad debe están plasmada en el aviso de privacidad y puede ser de dos tipos: finalidad 

primaria y finalidad secundaria. La finalidad primaria es la que sustenta en tratamiento de los 

datos y de la cual no se puede prescindir porque, supondría la no aceptación de los términos 

y condiciones del aviso de privacidad, impidiendo así, que el titular reciba el servicio o 

producto en cuestión. 

Respecto a la finalidad secundaria, los titulares pueden oponerse a que sus datos sean tratados 

para las finalidades secundaria, aún y cuando estas hayan sido informadas en el aviso de 

privacidad, pues se consideran que no son necesarias ni interrumpen en la labor los derechos 

y obligaciones derivadas de un contrato contractual entre la empresa y el titular. 

 

Principio de lealtad 

Este principio está vinculado con el de licitud o principio de lealtad y legalidad, que obliga 

al responsable a que los datos recolectados se usen para finalidades lícitas y legales que no 

atenten contra su titular ni contra terceros. 

Es decir que los datos no sean utilizados para otras finalidades que no se hayan sido 

informadas en el aviso de privacidad, pues se refiere a la lealtad para cumplir con lo acordado 

en el momento en el que se hayan recolectado los datos. 

 

Principio de proporcionalidad 

Refiere que los datos personales que se recolectan deben ser proporcionales según lo exija la 

relación con el titular y no deberán recolectarse más datos de los que resulten adecuados y 

relevantes en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. 
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Esto también evitará adquirir mayores responsabilidades de las que son necesarias para dar 

cumplimiento a la prestación del servicio o venta de productos, pues recolectar datos en 

exceso puede implicar la necesidad de implementar mayor seguridad para la protección de 

los mismos, a la par que, la responsabilidad en relación al daño que pueda ocasionarse por el 

tratamiento de dicha información, aumente considerablemente. 

 

Principio de responsabilidad 

Delimita la responsabilidad derivada del tratamiento de los datos personales para la efectiva 

protección de la intimidad de las personas que han entregado los datos personales, y supone 

las sanciones pertinentes en caso de que el responsable no cumpla con lo informado en el 

aviso de privacidad. 

 

 

Conclusiones 

En conclusión, las tecnologías de la información y comunicación abren un campo inmenso 

para la recolección y análisis de información, la cual se puede aprovechar para lograr mayor 

competitividad en el mercado global. Sin embargo, las prácticas que se utilizan para lograr 

esta ventaja competitiva, suelen ser desproporcionadas e invasoras de la privacidad de las 

personas, lo que constituyes una violación a los derechos humanos. 

 

No obstante, son practicas que siguen en amento debido a su éxito en el marketing digital y 

que a consecuencia del desconocimiento de la sociedad, se sigan entregando los datos a las 

grandes empresas para que lucren con ellos a cambio de un poco de entretenimiento o 

distractores en las redes sociales, pues en realidad, podría decir que más del 80% de la 

información que circula en redes sociales esta relacionada de una u otra manera al marketing 

y solo el 15% podría ser información científica o del círculo de amigos y familiares y quizá 

menos del 5% sea información con valor científico o académico. 

 

Por ello, considero que es necesario que se regule la practica de marketing digital, en aras de 

que realmente se proteja la privacidad de las personas y que las empresas dejen de lucrar con 

la información que de manera abusiva recolectan mediante las tecnologías. Solo de esta 
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manera podríamos lograr que exista un estado de derecho en el ciberespacio y que las 

personas puedan gozar de las bondades de la tecnología sin poner en riesgo sus datos 

personales. 
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Resumen 

En las últimas dos décadas se ha desarrollado una simbiosis entre la vida diaria y la tecnología 

en sus diferentes expresiones, este fenómeno ha impulsado fuertemente y de manera 

constante el desarrollo de esta última, empujando sus fronteras a nuevos límites. Los usuarios 

finales de la tecnología, en particular a los que hacen uso de dispositivos de visualización, en 

los que tengan libertad de rotación en los diferentes ejes, así como la distancia de la cámara. 

Esto genera la necesidad de investigar y desarrollar nuevas técnicas capaces de dotar a los 

modelos 3D de mayor exactitud y detalle de los objetos que representan. Es en la generación 

de la forma objetos para modelos 3D donde se pueden aplicar diversas técnicas, entre ellas 

la proyección de luz estructurada, con la finalidad de modelar los objetos sobre los cuales 

incide la luz. A partir de ahí se realiza la captura de imágenes, que por medio la aplicación 

de algoritmos de visión por computadora permita la selección y posterior extracción de 

puntos de interés. Con la serie de puntos se puede parametrizar un polinomio de Bézier con 

lo cual podamos   generar la forma que se ajusten a los puntos dados y con ello generar el 

modelo 3D. 

Palabras Clave: Visión por computadora, Luz estructurada, Interpolación, Bézier 

 

Abstract 

In the last two decades a symbiosis has developed between daily life and technology in its 

different expressions, this phenomenon has strongly and steadily driven the development of 

the latter, pushing its borders to new limits. The end users of the technology, in particular 

those who make use of display devices, in which they have freedom of rotation in the 

different axes, as well as the distance of the camera. This generates the need to investigate 

and develop new techniques capable of providing 3D models with greater accuracy and detail 

of the objects they represent. It is in the generation of the shape objects for 3D models where 

various techniques can be applied, including structured light projection, in order to model the 

objects on which the light falls. From there the image capture is performed, which through 

the application of computer vision algorithms allows the selection and subsequent extraction 

of points of interest. With the series of points, a Bézier polynomial can be parameterized with 

which we can generate the shape that fits the given points and thereby generate the 3D model. 

Keywords: Computer Vision, Structured light, Interpolation, Bézier 
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Introducción 

Para la recuperación de la forma de objetos se han estudiado y aplicado diferentes ciencias. 

Para el presente trabajo se han aplicado tres áreas de estudio: Visión por computadora, 

Métodos numéricos y óptica. 

La visión por computadora tiene por finalidad la extracción de información por medio de la 

manipulación de imágenes digitales. Donde una imagen se puede definir como una función 

de intensidad de luz bidimensional f (x,y), donde “x” e “y” indican las coordenadas espaciales 

y el valor de f en cualquier punto (x,y) es proporcional a la luminosidad de la imagen en 

dicho punto[3].  

Métodos numéricos, aplicando interpolación, la cual es ampliamente utilizada en diversas 

áreas científicas del saber humano, por ejemplo, en óptica, economía, modelos poblacionales, 

por citar algunos de ellos. El proceso relacionado con la interpolación está vinculado con la 

obtención de una función 𝑓(𝑥), denominada interpolante, la cual usualmente es un polinomio 

en la variable 𝑥. Dados 𝑛 + 1puntos conocidos, el polinomio interpolante en cuestión es de 

grado 𝑛.  Dentro del abanico de posibilidades existentes dentro de las técnicas de 

interpolación, se utilizarán los polinomios de Bézier como polinomio de interpolación 

[1,2,5,6,17,18]. 

Óptica es la rama de la física que estudia las características y propiedades de la luz. Una de 

las ramas de estudio de esta ciencia es la proyección de luz estructura, la cual consiste en la 

emisión de patrones de luz mediante un proyector y el registro mediante una cámara digital. 

El haz de luz experimenta una deformación como consecuencia de su proyección sobre el 

objeto que se pretende obtener su modelo tridimensional. En particular se usará una rejilla de 

Ronchi, que a su vez tienen su fundamento en las llamadas técnicas de Moiré [15,23,24]. 

Con la combinación de las tres áreas de estudio mencionadas, se genera un proceso del cual 

se puede recuperar la forma objetos del mundo real a modelos 3D con un alto grado de 

exactitud.  

Lo que permitiría la conservación y difusión de diferentes piezas de gran valor para la 

humanidad, al poderlas insertar en visitas virtuales, ambientes de realidad virtual, etc. 
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Objetivo General 

Recuperar la forma básica de los objetos bajo el haz de luz estructurada mediante la 

combinación de   la visión por computadora, métodos numéricos y óptica. 

 

Marco teórico 

Visión por computadora.  

El objetivo es la manipulación de los valores de intensidad de la función 𝑓(𝑥, 𝑦), para la 

eliminación de ruido producido o del mismo modo resaltar áreas de interés. [4,7]. 

En el área de estudio de la visión por computadora hay una diversidad amplia de ecuaciones 

o algoritmos que permiten preparar la imagen para un determinado fin.  

Suavizado y realzado. 

Estos tipos de algoritmos o técnicas trabajan de forma directa en el dominio espacial. Dada 

una imagen 𝑓(𝑥, 𝑦), se tiene como resultado una imagen 𝑔(𝑥, 𝑦) suavizada cuya intensidad 

de cada punto (𝑥, 𝑦)se calcula a partir de la vecindad del punto o pixel (𝑥, 𝑦) incluyendo a 

este [4,7]. 

Filtro de la media. 

Los filtros de la media funcionan mediante la definición de algún tipo de promediado sobre 

el contorno de vecindad n x n de la ventana. El más básico es el filtro de la media aritmética 

que calcula la media aritmética de los pixeles en la ventana. 

Este se puede definir de acuerdo a la ecuación 1. 

 

𝑔(𝑥, 𝑦) =
1
𝑃 𝑓(𝑥, 𝑦)

( , )∈

 

 

 

Ecuación 1 Filtro de la media aritmética 

Donde S es el conjunto de coordenadas de los puntos situados en el entorno de vecindad de 

(𝑥, 𝑦)incluido el propio (𝑥, 𝑦) y P e s el número total de puntos del entorno de vecindad 

[4,7]. 

Filtros de la mediana. 
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Sean 𝑥 , 𝑥 , . . . 𝑥 los valores de intensidad de una conjunto de pixeles ordenado de forma 

creciente y designando 𝑀como la mediana. Se pueden distinguir dos casos en base a la 

cantidad de valores en la vecindad [4,12]. 

Si 𝑛 es impar, la mediana es el valor que ocupa la posición ( )una vez que han sido 

ordenados, por lo la mediana para este caso se determina por la ecuación 2. 

 

 

𝑀 =
𝑥( )

2  

Ecuación 2 Filtro de la mediana impar 

 

Si 𝑛 es par, la mediana es  la media aritmética de los valores centrales de acuerdo a la 

ecuación 3. 

 

𝑀 =
𝑥( ) + 𝑥( )

2  

Ecuación 3 Filtro de la mediana par 

Filtro de la moda. 

En estadística la moda es el valor con mayor de ocurrencia o repeticiones en una colección 

de datos. La frecuencia de ocurrencia se calcula de acuerdo a la ecuación 4, donde con la 

ocurrencia calculada para cada uno de los valores de intensidad 𝑓(𝑥, 𝑦)dentro de la ventana, 

se toma el mayor de ellos [4,7]. 

 

𝑓𝑟𝑒𝑐 = 𝑓(𝑥, 𝑦) 

Ecuación 4 Frecuencia relativa  

Extracción de regiones  

Dentro de las imágenes la unidad mínima es el pixel el cual lo es representado por 𝑓(𝑥, 𝑦), 

esta unidad puede constituir regiones conectados entre sí o por alguna características que 

compartan. Dichas regiones pueden marcarse o extraerse con un fin en particular. La 

Binarización es un proceso por el cual se transforma una imagen con diferentes niveles de 
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intensidad en dos o más niveles, dependiendo de cuantas regiones se vaya a resaltar, la 

Ecuación 5 genera una imagen con dos niveles de distintos de intensidad [4,7]. 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 0𝑠𝑖𝑓(𝑥, 𝑦) > 𝑇
1𝑠𝑖𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑇 

 

Ecuación 5 Binarización 

Donde 𝑇es el umbral que separa las regiones dentro de la imagen. Cuando 𝑇depende solo de 

𝑓(𝑥, 𝑦), el umbral se llama global. Si 𝑇 depende de tanto de 𝑓(𝑥, 𝑦) y alguna propiedad de 

este el umbral se denomina local. Si 𝑇depende de las coordenadas espaciales 𝑥 e 𝑦 se llama 

umbral dinámico. 

Operaciones morfológicas. 

La morfología matemática comenzó en la década de los 60. Está basada en la geometría y la 

forma. El resultado de su aplicación es la simplificación y la conservación de las formas 

principales de los objetos en la imagen [4,7]. 

  

Erosión binaría. 

Dados dos conjuntos  𝐴 y 𝐵 de 𝑧 la erosión, se define en la ecuación 6. 

 

𝐴⊕ 𝐵 = 𝑥 ∈ 𝐸 ⎮𝑥 = 𝑥 + 𝑏 ∈ 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑑𝑜𝑏 ∈ 𝐵  

Ecuación 6 Erosión binaria 

Luz estructurada. 

A la proyección de patrones de luz sobre una escena se le conoce como luz estructurada. Se 

proyectan patrones de luz sobre objetos que se encuentran en el campo visual de la cámara, 

los patrones proyectados pueden ser de una o más franjas, en la Figura 1 se observa el armado 

básico de la proyección de luz estructurada [9,22,23,24]. 
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El método de proyección de varias franjas de la Figura 2 tiene la ventaja de que requiere, en 

algunas técnicas, de una sola imagen para llevar a cabo una reconstrucción adecuada del 

objeto bajo observación. Cuenta además con la ventaja de que pueden medirse objetos de 

distintas dimensiones a través de la modificación de la frecuencia de las franjas, con 

limitantes de la resolución del proyector y la cámara.  

 
Bernstein-Bézier. 

Es normal en ciencia y tecnología manipular una cantidad amplia de puntos, resultado de la 

experimentación. Intentar analizar procesos de interpolación con tal cantidad de datos puede 

conducir al estudio de un polinomio de grado significativo, lo cual vendría acompañado de 

comportamientos raros o indeseables, ya es conocido el efecto de látigo que tienen éstos para 

grados altos. Es deseable construir una curva de interpolación que cumpla con ciertos 

requerimientos de suavidad y derivabilidad. Al darle un empleo adecuado a los polinomios 

se llega al concepto de Curvas de Bézier [13]. Éstas se utilizan como una base para el espacio 

vectorial de los polinomios de grado menor que 𝑛 , los cuales representan una herramienta 

básica para el objetivo en mente. Ahora, entrando en materia, se propone trabajar en el 

Figura 1: Armado básico 
de experimento de luz 
estructurada 

Figura 2: Patrón de Ronchi 
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intervalo [0,1]  y se fija el valor de 𝑛, para proceder a definir las funciones base del 

polinomio, 

휑 (𝑥) = 𝑛
𝑖 𝑥 (1 − 𝑥) , 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 

Ecuación 7 Polinomios de Bernstein 

Los polinomios 휑 (𝑥) tienen nombre propio, se denominan Polinomios de Bernstein. Para 

una función continua 𝑓(𝑥) definida en el intervalo [0,1] , Bernstein demostró, en 1912, que 

la sucesión de polinomios, 

 

𝑃(𝑥) = 𝑓
𝑖
𝑛 휑 (𝑥), 𝑛 ≥ 1 

Ecuación 8  

converge uniformemente a la función 𝑓(𝑥), lo cual proporciona una demostración interesante 

del teorema de aproximación de Weierstrass, el cual es fundamental en análisis numérico 

(una demostración de este teorema se puede ver en [10]). Los polinomios de Bernstein poseen 

varias propiedades importantes, se citan dos de ellas: 

 

 

휑 (𝑥) ≥ 0

휑 (𝑥) = 1 

Ecuación 9  

Cualquier conjunto de funciones que posea estas dos propiedades es llamada partición de la 

unidad en el intervalo [0,1]. El conjunto de funciones {휑 (𝑥), 휑 (𝑥), 휑 (𝑥), . . . , 휑 (𝑥)} 

es una base para el espacio de polinomios de grado menor que 𝑛 , de modo que todo 

polinomio de grado a lo más 𝑛 tiene una representación, 

 

𝑎 휑 (𝑥) 

Ecuación 10  
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Si se desea obtener un polinomio que aproxime a los valores de interpolación , 𝑦  para  

se puede utilizar la representación 

 

𝑦 휑 (𝑥) 

Ecuación 11  

 

para comenzar el proceso y realizar los ajustes necesarios a partir de la visualización de la 

curva resultante. 

  

La teoría anterior se puede establecer desde el punto de vista vectorial. Por ejemplo, dados 

dos puntos en el plano cartesiano 𝑃⃗ y 𝑃⃗, el segmento de recta que une éstos se puede 

representar paramétricamente en la forma usual, donde  es un parámetro real el cual toma 

valores en el intervalo [0,1] , 

 

𝐵(𝑡) = 𝑃⃗ + 𝑃⃗ − 𝑃⃗ 𝑡 

Ecuación 12 Representación paramétrica usual 

 

Del mismo modo las curvas cuadráticas de Bézier se estudian y manejan mediante una 

representación paramétrica. En este caso se trabaja con tres puntos conocidos como 𝑃⃗, 𝑃⃗𝑦𝑃⃗ 

de tal suerte que la expresión paramétrica de utilidad lo muestra la Ecuación 11.  

 

𝐵(𝑡) = (1 − 𝑡 )𝑃⃗ + 2𝑡(1 − 𝑡) + 𝑡 𝑃⃗ 

Ecuación 13 Representación paramétrica cuadrática 

 

De paso se dice que los puntos 𝑃 , son llamados puntos de control y éstos son seleccionados 

bajo algún criterio establecido por el investigador. 
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Continuando de esta forma se pueden obtener las curvas cúbicas de Bézier, sin embargo, se 

prefiere abordar aquí la generalización (llamadas curvas Spline) de las curvas de Bézier. La 

curva de grado 𝑛 se obtiene considerando 𝑛 + 1 puntos, 𝑃, 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, de modo que, 

𝐵(𝑡) = 𝑛
𝑖 𝑃(1 − 𝑡) 𝑡  

Ecuación 14  

Ésta expresión se puede reescribir, empleando los polinomios de Bernstein 𝑏 , (𝑡), como, 

 

𝐵(𝑡) = 𝑃 𝑏 , (𝑡) 

Ecuación 15 Representación paramétrica empleando Bernstein 

Nuevamente, 𝑡 es un parámetro real el cual toma valores en el intervalo[0,1] , siendo los 

polinomios de Bernstein, definidos mediante la expresión, 

 

𝑏 , (𝑡) =
𝑛
𝑖 (1 − 𝑡) 𝑡 , 𝑖 = 0, . . . , 𝑛 

Ecuación 16 Polinomio de Bézier 

 

 

Metodología 

Para el cumplimiento del objetivo es necesaria la combinación de las disciplinas mencionadas 

anteriormente, las primeras estepas recaen en la Visión por computadora para preparar la 

imagen para la posterior segmentación de las franjas del patrón de luz estructura. Lo anterior 

se basa en el artículo “Detección y Segmentación De Franjas En Proyecciones De Luz 

Estructurada Por Medio de Visión por Computadora”[8]. Donde a partir de imágenes como 

la de la Figura 3, se pueden segmentar y marcar las franjas individuales, como los que se 

muestran en las Figuras 4, de donde se tomaran los centros de masa. 
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Terminando el proceso descrito en el artículo mencionado se genera una serie de archivos de 

tipo JPG en los que se muestran franjas similares a la de la Figura 4.  

 

 

De estos archivos se procede a la implementación de un método para la obtención de los 

centros de masa de cada franja. Para esta etapa se aplica lo descrito en el artículo 

“Determinación de centros de masa en franjas de luz estructurada”[14].  

Para la selección de los centros de masa se aplican algunos algoritmos de visión por 

computadora entre ellos operadores erosión para dejar la franja en una línea de un pixel de 

ancho, con lo cual se facilita la selección de los puntos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Proyección de luz 
estructurada sobre pirámide. 

Figura 4: Franja individual tomada de la Figura 3 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1492



En esta etapa se parte de imágenes similares a la Figura 4, en una primera etapa se generar 

archivos de imágenes como la Figura 5, en donde la franja fue erosionada a un pixel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo las etapas marcadas en el artículo “Determinación de centros de masa en franjas 

de luz estructurada” se procede a marcar los centros de masas de las diferentes franjas como 

los mostrados en la Figura 6, con estos se alimentará un algoritmo en el que se plasmó la 

Ecuación 16, con la cual se generan los polinomios de Bézier para cada franja, como lo 

muestra la Figura 6. 

 

 

 

 

Figura 5: Franja erosiona a un pixel. 

Figura 6: Franja 
con centros de 
masa marcados 
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Resultados 

 

Con la aplicación de los diferentes algoritmos se han podido segmentar las diferentes franjas 

dentro del patrón de Ronchi y obtener los centros de masa de la para alimentar el algoritmo 

de interpolación. En la Tabla 1 se muestran los centros de masa de la Figura 6. 

 

Centro 

de masa 

Coordenada 

x 

Coordenada 

y 

Centros de 

masa 

Coordenada 

x 

Coordenada 

y 

1 160 2 11 153 96 

2 160 6 12 152 106 

3 160 16 13 152 116 

4 160 26 14 152 126 

5 160 36 15 152 136 

6 160 46 16 152 146 

7 160 56 17 152 156 

8 159 66 18 153 166 

9 156 76 19 155 176 

10 154 86 20 159 186 

Tabla 1 Centros de masa de la figura 6 

 

 

El algoritmo de interpolación procesa los datos de cada franja que conforman el patrón de 

Ronchi: con lo anterior es posible recuperar la forma básica del objeto sobre el que incide el 

patrón de luz. En la tabla 2 se muestran el resultado de interpolación de la figura 6. 
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No de 

punto 

Coordenada 

x 

Coordenada 

y 

Coordenada 

z 

No de 

punto 

Coordenada 

x 

Coordenada 

y 

Coordenada 

z 

1 160 2 0 16 155.59 81.5 4.4 

2 159.99 5.06 0 17 154.88 87.2 5.11 

3 159.99 9.25 0 18 154.23 92.9 5.76 

4 159.99 14.09 0 19 153.66 98.6 6.33 

5 159.99 19.32 0 20 153.19 104.3 6.8 

6 159.96 24.77 0.03 21 152.82 110 7.17 

7 159.91 30.33 0.08 22 152.54 115.7 7.45 

8 159.8 35.96 0.19 23 152.34 121.4 7.65 

9 159.6 41.63 0.39 24 152.23 127.1 7.76 

10 159.31 47.31 0.68 25 152.2 132.8 7.79 

11 158.9 53 1.09 26 152.23 138.5 7.76 

12 158.38 58.7 1.61 27 152.34 144.2 7.65 

13 157.76 64.4 2.23 28 152.54 149.9 7.45 

14 157.07 70.1 2.92 29 152.87 155.6 7.12 

15 156.33 75.8 3.66 30 153.37 161.3 6.62 
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Dicho proceso de interpolación es posible hacerlo con diferentes grados de polinomio lo que 

generar diferencia en la forma del objeto, como lo muestran las imágenes de la Tabla 3. 

 

Objeto original Polinomio grado 3 Polinomio grado 5 

(a) (b) (c) 

 

(d) 

(e) (f) 

Tabla 2 Ejemplos de figuras objeto original (a,d),  

polinomio de grado 3 (b,e), polinomio de grado 5 (c,f) 

 

Conclusiones 

Durante el desarrollo de las etapas de esta investigación, se han puesto en practica temáticas 

de diferentes áreas, tales como física, métodos numéricos y ciencias computacionales. Con 

al combinación de estas disciplinas de estudio se ha logrado la reconstrucción de la forma de 

objetos sólidos.  

La reconstrucción de los objetos se puede mejorar de forma cualitativa cambiando los 

parámetros del algoritmo de interpolación, como lo son la cantidad de puntos tomados como 

centros de masa, así como la cantidad de puntos generados a lo largo de la curva. 

De lo anterior podemos decir que si el objeto presenta formas circulares o con lineas de 

ángulos no tan cerrados se puede recuperar su forma con pocos puntos sobre la franja. Para 
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casos donde los ángulos sean cerrados, se logra una recuperación aceptable con menos puntos 

en comparación al caso anterior. 

Complemento de esta investigación a forma de trabajo futuro, que la determinación 

cuantitativa del error y realizar comparativas con diferentes configuraciones del algoritmo de 

interpolación o bien comparativas con algún otro generador de curvas. 
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Resumen 

El estudio de las nuevas tecnologías hoy en día brinda grandes ventajas que permiten facilitar 

las actividades laborales y profesionales. De igual forma permite a las empresas la gestión de 

la información necesaria para que opere diariamente optimizando el uso de los recursos 

institucionales.Sin embargo, dichos avances tecnológicos aún tienen grandes oportunidades 

de crecimiento y principalmente aplicación en áreas industriales y comerciales, ya que en 

cada una de las empresas se tienen necesidades muy particulares, tal es el caso de las 

agroindustrias de la región noroeste de Michoacan como Profusa, Frexport, Agrana, La 

chiquita, entre otras. El aprovechamiento de la tecnología para la ubicación, geolocalización 

y control de los inventarios para equipos industriales es muy importante para reducir costos 

de operación, reducción de tiempos de respuesta al hacer embarques en los almacenes de 

producto terminado y principalmente facilitar las labores diarias del personal para un mejor 

rendimiento. Y finalmente, se con la evaluación de las tres tecnologías antes mencionadas, 

se facilitará la toma de decisiones para implementar en una siguiente etapa del proyecto la 

tecnología idónea a corde a las necesidades y condiciones de cada empresa, el resultado de 

la investigación es principalmente una tabla comparativa que incluye características, 

alcances, costos, ventajas y desventajas de cada una de las tecnologías, recomendaciones de 

uso que le sirva a las personas que están por iniciar un proyecto de geolocalización de 

equipos, transportes o productos en la industria, principalmente en aquellas que no cuentan 

con sistema de raqueo en sus almacenes. 

Palabras Clave: Beacon, RFID, Locus, Geolocalización, Tecnología 

 

Abstract 

The study of new technologies nowadays offers great advantages that facilitate work and 

professional activities. Similarly, it allows companies to manage the information necessary 

to operate daily optimizing the use of institutional resources. However, these technological 

advances still have great opportunities for growth and mainly application in industrial and 

commercial areas, since in each of the companies there are very particular needs, such is the 

case of the agro-industries of the northwest region of Michoacan as Profusa, Frexport, 

Agrana, La chiquita among others. The use of technology for the location, geolocation and 

control of inventories for industrial equipment is very important to reduce operating costs, 
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reduce response times when making shipments in warehouses of finished product and mainly 

facilitate the daily work of personnel to Better performance. And finally, with the evaluation 

of the three technologies mentioned above, decision-making will be facilitated to implement 

in a next stage of the project the appropriate technology according to the needs and conditions 

of each company, the result of the research is mainly a comparative table that includes 

characteristics, scopes, costs, advantages and disadvantages of each of the technologies, 

recommendations for use that will be useful for people who are about to start a project of 

geolocation of equipment, transport or products in the industry, mainly in those that do not 

have a racking system in their warehouses 

Keywords: Beacon, RFID, Locus, geolocation, Tecnology 

 

Introducción 

La identificación por radio frecuencia, RFID (Radio Frequency IDentification) por sus siglas 

en inglés, es una tecnología utilizada para la captura automática de datos e identificar 

electrónicamente productos, componentes, equipos, incluso personas, mediante el uso de 

dispositivos llamados etiquetas (tags). RFID proporciona una individualización a través de 

un único número ID (ID number). Su principal uso es en la industria manufacturera, así como 

en el almacenamiento y distribución de productos, pero existen otros sectores en crecimiento, 

entre ellos los enfocados a la agroindustria, el sector salud y el comercio. 

 

Esta tecnología surgió desde la segunda guerra mundial, sin embargo, el desarrollo de 

sistemas de identificación por radiofrecuencia tal y como los conocemos en la actualidad, 

empezó a principios de los años setenta. En 1973, Mario Cardullo patentó en Estados Unidos 

la primera aproximación a la tecnología RFID pasiva, en la que los chips receptores 

solamente reaccionan ante la estimulación que reciben por parte de los lectores (RFID 

Journal, 2007). En 1979, Michael Beigel había diseñado la que se considera la primera 

aplicación RFID de pequeño tamaño. La primera patente norteamericana en llevar la 

nomenclatura “RFID” U. S. Patent 4.384.288 fue otorgada en 1983 a Charles Walton 

(Maturana, 2006). 
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Desde entonces, la tecnología RFID ha ido adquiriendo una gran importancia, ahora su 

potencial puede ser exponencial si se combina con otras tecnologías como lo es el GPS 

(Global Poositioning System) (Pozo-Ruz, y otros, 2000) logrando un papel determinante en 

la construcción de entornos automátizados e inteligentes que faciliten el trabajo diario de las 

personas. 

 

Antecedentes 

A lo largo de los años han surgido tecnologías de identificación o auto-identificación como 

lo hace la tecnología que trabaja mediante radiofrecuencia a través de sus etiquetas pasivas 

o activas,  otras tecnologías como los beacons permiten la identificación y agregan la 

ubicación de dispositivos móviles permitiendo realizar tareas automatizadas principalmente 

en el área de marketing, en universidades se aprovecha en las biblotecas (Arroyo, 2015), por 

lo que actualmente es posible identificar y ubicar en un espacio específico un producto o 

activo fijo que les permite a las empresas automatizar gran parte de sus áreas de trabajo, ahora 

si consideramos agregar las carcateríaticas de la tecnología GPS se amplia el alcance en 

cuanto a las distancias y esto es muy útil para las empresas nacionales o extranjeras que 

tienen la necesidad de identificar y geolocalizar sus bienes. 

 

De aquí nace la necesidad de conocer y evaluar los diferentes dispositivos que se utilizan en 

las tecnologías antes mencionadas, ya que las características particulares de ellos son quienes 

pueden indicar en qué condiciones es mejor usar unos u otros equipos. 

 

Objetivo General 

Evaluar las tecnologías RFID, Beacon, Locus y GPS para determinar las condiciones 

ambientales y técnicas que soportan los dispositivos específicamente en industrias 

agroalimentarias mediante pruebas  
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Objetivos específicos 

x Evaluar las antenas lectoras y etiquetas de RFID para determinar la distancia 

que alcanza a cubrir, los costos, las temperaturas que soportan y los requisitos 

para operar mediante su uso directo.  

x Evaluar los dispositivos Beacons para determinar la distancia que alcanza a 

cubrir, los costos, las temperaturas que soportan y los requisitos para operar 

mediante su uso directo. 

x Evaluar los dispositivos Locus Traxx de Emerson para determinar la distancia 

que alcanza a cubrir, los costos, las temperaturas que soportan y los requisitos 

para operar mediante su uso directo. 

x Realizar una tabla comparativa que permita conocer los ambientes de trabajo 

soportados 

 

Marco Teórico  

RFID 

La tecnología RFID (Radio Frequency Identification – Identificación por radiofrecuencia) es  

aquella en la que se puede tener un seguimiento de los productos de una empresa, 

seguimiento en la línea de producción, seguimiento en envio de fletes de empresa a empresa, 

acceso a lugares restringidos, identificación de vehículos, peaje, entre algunos otros, su 

practicidad radica en que un dispositivo tan pequeño como una etiqueta o calcomanía puede 

almacenar información de algún producto u objeto en específico para identificarlo, dicha 

etiqueta puede ser pasiva, cuando no requiere de energía interna para funcionar, o bien,  activa 

si requiere de energía interna, además esta etiqueta no necesariamente debe tener contacto 

con el dispositivo identificador o tener una visión directa con este, si no que puede estar a 

una distancia radial de un lector o antena que emite una señal para identificarlo y la etiqueta 

solo responde a dicha señal con la información del objeto, pudiendo estar hasta una distancia 

aproximada de 10 m. posteriormente dicha antena envía la información obtenida a un lector 

y este posteriormente retransmite la información a un sistema, llamémosle de monitoreo para 

guardar la información que se acaba de leer (Pozo-Ruz, y otros, 2000). 

Son muchos los sectores de la economía que se pueden beneficiar de las principales ventajas 

que ofrece esta tecnología, a saber: 
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x Posibilidad de almacenar un volumen importante de información en etiquetas de 

tamaño reducido. 

x Posibilidad de actualizar en tiempo real la información de esas etiquetas. 

x Posibilidad de leer la información de forma remota y de leer múltiples etiquetas 

de forma cuasi simultánea. 

x Posibilidad de localizar el entorno inmediato donde se encuentra ubicada una 

determinada etiqueta. 

Características y funcionamiento de RFID 

El RFID es un método de almacenamiento y recuperación de datos de manera remota, 

empleando etiquetas para almacenar dicha información, todo esto se hace mediante el uso de 

señales de radiofrecuencia en diferentes bandas dependiendo el sistema usado, las cuales van 

de 125 KHz, 13.56 MHz, 433-860-960 MHz y 2.45 GHz (Ramírez, 2006). 

Un sistema típico de RFID está compuesto de 4 elementos: 

x Etiqueta RFID que se adhiere o inserta a un objeto, animal o persona portando 

información de estos, consta de un chip donde se almacena la información y una 

antena pequeña que permite la comunicación con el lector por radiofrecuencia. 

x Un lector que se encarga de transmitir energía a la etiqueta para activarla y leer la 

información contenida en ella, consta de un módulo de radiofrecuencia (transmisor y 

receptor), una unidad de control y una antena con la que interroga las etiquetas. 

x Una computadora, host o controlador que desarrolla la aplicación RFID, este recibe 

la información captada por uno o más lectores y la envía a un sistema de información, 

en algunos sistemas este es capaz de dar órdenes al lector. 

Por último, un middleware y en backend un sistema para recoger, filtrar y manejar los 

datos.  
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Fig 1. Diagrama de flujo RFID 

 
Fuente: Sigigan.com 

 

Estos son los elementos principales de un RFID y dependiendo de los criterios de las 

características técnicas y operacionales pueden ser de diferentes tipos (Sigigan, 2019). 

Algunas normas relativas son: 

ISO 18000: Información técnica tecnología AIDC, RFID. 

ISO 19762: Definiciones de términos utilizados en la norma ISO 18000. 

ISO 10536: Para tarjetas de circuitos. 

ISO 14443: Para tarjetas de proximidad. 

ISO 15693: Estándar para la identificación única de la etiqueta de RFID. 

ISO 18047: Sobre pruebas de dispositivos RFID. 

FSMA: Ley Modernización de Seguridad Alimentaria. 

EPC: Codificación de productos electrónicos (Bernal, 2019). 
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Etiquetas 

Las etiquetas disponibles varian dependiendo del proveedor, la empresa Accsys Innovation 

ofrece los siguientes tags. Fig. 1 Formas de etiquetas. 

 
Fuente: Catálogo de Productos de la empresa Accsys Innovation  

 

Locus Traxx 

Tecnología que ofrece un novedoso sistema de localización y monitoreo en tiempo real de 

los productos que ofrece una empresa a su cliente, el cual consta de dispositivos que realizan 

las veces de posicionador y emisión de monitoreo de temperatura, asi como sensibilidad a la 

luz para poder detectar en cualquier momento si es abierto un contenedor pues detectara un 

incremento en la detección de la luz en la siguiente figura se muestran tres de los dispositivos 

más utiliizados en la industria (Emerson, 2019). 

Fig 2. Tipos de dispositivos Locus Smart Traxx. 

 
Fuente: Emerson.com 

Su sector de clientes va desde la Defensa, Gobierno, Agricultura, Transporte, Industria 

Marítima y el sector de Petróleo y Gas. La forma de operación radica principalmente en la 
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nube, conectando a esta mediante aplicación de escritorio o móvil, la cual marca en todo 

momento y lugar la ubicación, la seguridad y la temperatura del transporte que lleva el 

producto, la siguiente figura muestra el seguimiento de un camión del punto de origen al 

punto destino y con ello todo el detalle del seguimiento y monitoreo de temperaturas. 

Fig 3. Interface OverSight para monitoreo de ubicaciones. 

 

 
Fuente: Emerson.com 

Dentro de sus beneficios logrados con las empresas son: 

x Maximiza productividad y beneficios  

x Protege el valor de marca  

x Mejora la competitividad  

x Aumenta la satisfacción del cliente  

Su sistema tiene además las ventajas de ser ajustable a los requerimientos de cada cliente, 

esto conlleva el origen y destino del producto y su temperatura, cuando se violan los rangos 

de ajuste se emite una alerta mediante correo electrónico o mensaje de texto móvil, además 

mediante el trayecto emite un registro detallado de cada eventualidad generada asi como 

graficas de todo lo sucedido. 
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Tabla 1. Características de un Smart Traxx Go. 

 
Fuente: Emerson.com 

Emerson afirma que sus dispositivos son monitoreados por ellos mismos, mediante 

geolocalización, además internamente el dispositivo cuenta con varios sensores tipo RFID 

que monitorean constantemente lecturas de ubicación, temperatura, horas motor, movimiento 

y seguridad en cuanto a puertas abiertas debido a su sensor de luz. 

El funcionamiento es tan básico, primeramente, el cliente debe tener un usuario y contraseña 

para conectarse a su cuenta y al dispositivo vía web con una aplicación de escritorio o móvil 

(app celular), cada dispositivo tiene un numero identificador asignado por el fabricante el 

cual cuando inicia sesión el cliente tiene que introducir en el sistema en la nube, una vez 

hecho esto se puede entrar a las características de monitoreo del dispositivo para ajustar los 

parámetros que deseemos que haga lectura, con el mismo numero identificador se puede 

ingresar al gestor de localización OverSight para ir verificando la ubicación de los productos, 

también se pueden generar reportes del dispositivo, en caso de que se genere alguna 

vulneración en los parámetros durante el trayecto como se comento anteriormente, el sistema 

genera una alerta que puede ser enviada mediante correo electrónico o via mensaje de texto 

SMS, cuando el producto llega a su destino final el dispositivo regresa al cliente y puede ser 

reutilizado para otro producto, ajustando los parámetros antes dichos. 
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Fig 4. Esquema general del ciclo de vida de Smart Traxx Go. 

 
Fuente: Emerson.com 

 

Beacons 

Las balizas se patentaron en diciembre del 2013 (Cavalli, 2014), son una tecnología basa en 

radio frecuencia de bluetooth, también llamada Bluetooth Smart, esta tecnología además se 

le conoce como la versión 4.0 de bluetooth, prácticamente su utilidad se basa en el hecho de 

ofrecer al usuario información personalizada o sugerida sobre algún tema de interés, digamos 

el hecho como el turismo, o las tiendas, en las cuales un usuario puede ofrecer información 

al pasar por una “baliza”, que no es mas que un dispositivo que funciona con BLE (Bluetooth 

Lower Energy Bluetooth) de bajo consumo de energía  y que es capaz de enviar información 

de dispositivos receptores. De esta manera un dispositivo BLE enviará información de un 

producto o su ubicación en una tienda a un dispositivo con bluetooth en este caso un celular 

que contenga una aplicación capaz de recibir dicha información, o un turista que al pasar por 

el dispositivo le de información relevante de los negocios que están cerca o algún tipo de 

información turística relacionada al sitio. 
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 Fig 5. Ejemplos de algunos tipos de Beacons 

 
Fuente: Aislelabs.com 

 

Bluetooth es una tecnología inalámbrica inventada por la compañía sueca Ericsson en 1994. 

En 1998, otras como Intel, IBM, Nokia y Toshiba se unieron a Ericsson y formaron el SIG 

(Grupo de Interés Especial Bluetooth) para promover Bluetooth. El SIG, organización sin 

fines de lucro, tiene hoy más de 24,000 compañías miembro. Bluetooth es ampliamente 

utilizado en automóviles, computadoras, teléfonos inteligentes, equipos de audio y otros 

dispositivos para transmitir información hasta aproximadamente 100 metros. Además de sus 

teléfonos inteligentes, muchas personas poseen otros dispositivos Bluetooth, como un teclado 

o mouse inalámbrico de computadora, altavoces Bluetooth o auriculares. Aproximadamente 

el 90 por ciento de todos los teléfonos móviles que se venden hoy en día están habilitados 

para Bluetooth (SIG, 2019). 

 

BBE (Bluetooth de Baja Energía) 

A diferencia del Bluetooth tradicional, que puede transmitir grandes cantidades de datos, 

transmisión de música o video, el objetivo del BBE es entregar pequeñas cantidades con muy 
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poca energía. Está diseñado para minimizar el impacto en la vida útil de la batería del 

dispositivo alcanzando hasta dos años de vida una bateria (Valley, 2014).  

Los beacons consisten en un chip y otros componentes electrónicos como la antena, por 

ejemplo, ubicados en una placa de circuito pequeña  ver fig 5. Se trata, esencialmente, de un 

transmisor de radio que envía una señal unidireccional a los dispositivos equipados para 

recibirla. Hay numerosos fabricantes de balizas en todo el mundo. Los encontramos en 

distintos tamaños, aunque generalmente son pequeños y baratos. Los precios varían, pero se 

pueden comprar desde $20.00 hasta $200.00 por pieza (Alibaba, 2019). 

 

Pueden ser tan pequeñas que caben en la palma de una mano, Fig 6. Muetsra el contenido 

de un beacon (Estimote, 2019)

 
Fuente: Estimote.com 

Numerosos minoristas, centros comerciales, museos, aeropuertos, hospitales y complejos 

deportivos están experimentando o utilizando balizas para una gran variedad de propósitos, 

dependiendo del contexto. Los beacons son cada vez más populares porque pueden ofrecer 

una experiencia de usuario mejorada o más personalizada. También son económicos, fáciles 

de implementar y compatibles con la mayoría de los sistemas operativos móviles de Apple, 

Android, Microsoft, etc. 

Por sí mismas, las balizas solo pueden detectar que un dispositivo habilitado con Bluetooth 

ha ingresado en su zona. A menos que el propietario del dispositivo haya descargado una 

aplicación asociada, la baliza no sabe nada acerca de esa persona ni puede extraer o capturar 

información sobre dicho dispositivo o individuo. Una aplicación asociada con balizas 

específicas puede determinar la proximidad del usuario. Esto permite que la aplicación 

detecte una tarjeta de embarque cuando un usuario se acerca a la puerta del aeropuerto o que 
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un minorista envíe ofertas a las personas que se encuentran dentro de sus tiendas. Sin 

embargo, los usuarios tienen control sobre la configuración y las opciones de recibir estas 

notificaciones y ofertas. Aproximadamente la mitad de ellos, en los EE. UU., permiten, de 

forma rutinaria, que las aplicaciones les envíen notificaciones (Cavalli, 2014). 

Un faro puede ayudar a una aplicación a determinar cómo de lejos está un teléfono inteligente 

dentro de su zona o rango a 8 metros, por ejemplo, un proceso emergente llamado 

“trilateración” también se puede emplear para guiar un faro de navegación interior, esto una 

vez más, requiere una descarga de la aplicación y balizas Bluetooth “opt-in”, ya que por sí 

mismos no pueden identificar la posición del teléfono inteligente ni rastrear los movimientos 

de su propietario. 

 

GPS 

El Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema de radionavegación de los Estados 

Unidos de América, basado en el espacio, que proporciona servicios fiables de 

posicionamiento, navegación, y cronometría gratuita e ininterrumpidamente a usuarios 

civiles en todo el mundo. A todo el que cuente con un receptor del GPS, el sistema le 

proporcionará su localización y la hora exacta en cualesquiera condiciones atmosféricas, de 

día o de noche, en cualquier lugar del mundo y sin límite al número de usuarios simultáneos. 

El GPS se compone de tres elementos: los satélites en órbita alrededor de la Tierra, las 

estaciones terrestres de seguimiento y control, y los receptores del GPS propiedad de los 

usuarios. Desde el espacio, los satélites del GPS transmiten señales que reciben e identifican 

los receptores del GPS; ellos, a su vez, proporcionan por separado sus coordenadas 

tridimensionales de latitud, longitud y altitud, así como la hora local precisa. 

Hoy están al alcance de todos en el mercado los pequeños receptores del GPS portátiles. Con 

esos receptores, el usuario puede determinar con exactitud su ubicación y desplazarse 

fácilmente al lugar a donde desea trasladarse, ya sea andando, conduciendo, volando o 

navegando. El GPS es indispensable en todos los sistemas de transporte del mundo ya que 

sirve de apoyo a la navegación aérea, terrestre y marítima. Los servicios de emergencia y 

socorro en casos de desastre dependen del GPS para la localización y coordinación horaria 

de misiones para salvar vidas. Actividades cotidianas como operaciones bancarias, de 

telefonía móvil e incluso de las redes de distribución eléctrica, ganan en eficiencia gracias a 
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la exactitud cronométrica que proporciona el GPS. Agricultores, topógrafos, geólogos e 

innumerables usuarios trabajan de forma más eficiente, segura, económica y precisa gracias 

a las señales accesibles y gratuitas del GPS (Corporativo, 2019). 

 

Desarrollo 

Las tecnologías se pueden combinar para poder realizar sistemas más completos y robustos 

para determinada tarea, aun cuando algunas tecnologías no ofrezcan grandes rangos para su 

ubicación y detección estas pueden ser implementadas con otra que si pueda ofrecer un 

alcance global. 

Las pruebas de los dispositivos de realizarón en una empresa de la región noroeste de 

Michoacán, por cuestión de confidencialidad se omiten sus datos particulares, sin embargo, 

dicha empresa pertenece al sector agroindustrial por lo que sus almacenes de productos 

manejan temperaturas desde -5° C, 0° C, 35°C y en uno de sus procesos se llega hasta 

temperaturas de 120°C por lo que requieren de tecnología que soporte temperaturas extremas 

y además se deben sotemer a diferentes soluciones químicas que también se debe considerar, 

en la siguiente fotografía se muestra las pruebas de distancia, temperaturas, tiempos que se 

capturaron para el reporte de los resultados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta una tabla comparativa donde se concentran las diferentes 

características ventajas y desventajas que tiene cada tecnología antes descrita, con la 

finalidad de identificar cual de las tecnologías se adapta mejor a las necesidades de la 

empresa. 
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Tecnología Características Alcance Costo Ventajas Desventajas 

RFID 

Uso de antenas, 

tags, y sistema 

de lectura de 

tags. 

Capacidad de 

almacenamiento 

variada de 

acuerdo al tipo 

de tag. 

Usados 

principalmente 

para 

identificación de 

algún elemento 

en particular. 

De 3 a 10 metros 

aproximadament

e dependiendo 

del tipo de 

etiqueta usado 

Aproximadamente 

40 mil pesos el 

paquete que incluye 

una impresora, una 

antena y un rollo de 

40 etiquetas RFID. 

● Programables. 

● Dependiendo el tipo 

pueden ser hasta de 

lectura/escritura. 

● Etiquetas económicas. 

● Adaptables al sistema de 

gestión usado. 

● Las etiquetas pasivas no 

usan batería. 

● Se pueden combinar con 

otras tecnologías. 

● Adaptables a diferentes 

interfaces electrónicas. 

● Poco alcance. 

● Problemas de 

falsificación y 

seguridad de la 

información 

suceptible. 

Locus 

Traxx 

Dispositivo que 

realiza lecturas 

de diferentes 

parámetros. 

Es una solución 

propietaria, es 

Global al 

conectarse al 

sistema GPS 

Alrededor de los 

$5,500.00 pesos para 

un paquete de 10 

dispositivos Smart 

Traxx 

● No hay necesidad de 

diseñar sistema. 

● Conexión a la nube y 

disponibilidad de la 

información en tiempo 

real. 

● Uso de batería para 

lo cual dependen de 

ella. 

● Se recarga la 

batería cada 50 días 
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decir, no se 

puede manipular 

la tecnología. 

Usado para 

rastreo y 

monitoreo en la 

logística de 

envios a clientes. 

Usa tenologias 

como RFID, 

GPS y Telefonía 

celular 

● Conecta directamente al 

sistema GPS para lo cual 

puede proporcionar 

ubicación en todo 

momento. 

● Gestion de reportes 

mediante aplicación web 

o móvil. 

● El acceso al 

sistema depende 

del fabricante y 

para ello se 

requiere una cuenta 

en su sistema. 

● Su vida útil es de 

máximo 2 años. 

Beacon 

Dispositivos de 

corto alcance. 

Manejan 

tecnología 

bluetooth. 

Adaptables a 

aplicaciones. 

Corto alcance 

hasta 

aproximadament

e 30 cm. 

Relativamente bajos 

desde $20.00 hasta 

$ 200.00 pesos por 

cada una 

● Se pueden desarrollar 

aplicaciones a modo. 

● Costos muy bajos. 

● Información 

personalizable 

● Corto alcance. 

● Se debe desarrollar 

una aplicación para 

acceder a la 

información que 

proporcione. 

● Uso de batería. 
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Resultados 

En las empresas del sector agroindustrial se puede aprovechar las ventajas y características 

de las distintas tecnologías potencializando sus beneficios si se combina el uso de dos o más 

tecnologías a la vez. 

 

En primera instancia, si la empresa requiere hacer la identificación de un dispositivo a una 

corta distancia y ejecutar una acción automáticamente se recomienda usar beacons. 

 

En segunda instancia, si la empresa requiere hacer la auto-identificación y además obtener 

conocer su ubicación mediante una base dedatos del sistema, se recomeinda usar RFID, para 

dicha tecnología el alcance en distancia es ajustable a las necesidades. 

 

En tercera instancia, si la empresa requiere identificar y geolocalizar a nivel nacional o 

internacional sus productos a partir del transporte que los contiene se recomienda usar Locus 

Traxx. 

 

En cuarta instancia, si la empresa requiere identificar y ubicar en tiempo real sus activos se 

recomienda usar GPS y se debe tener una coneción a internet disponible para el monitoreo 

constante. 

 

Por último, si la empresa requiere identificar y ubicar grandes cantidades de objetos en 

distancias muy grandes, se recomienda la combinación de las tecnologías RFID y GPS, en 

donde cada objeto posee la etiqueta pasiva y el transporte o contenedor externo posea el 

dispositivo GPS, con ello se obtiene una solución muy completa aun costo muy accesible. 

 

 

Conclusiones 

Con el desarrollo de la evaluación realizada se obtuvieron las bases para la mejor toma de 

decisiones al seleccionar los dispositivos necesarios para la siguiente fase del proyecto 

global “Automatización de las entradas y salidas de contenedores industriales” que se va a 

desarrollar para una empresa de la región. 
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La solución ideal requiere de la combinación de las tecnologías RFID, GPS y adicional se 

recomienda que, una vez instaladas las antenas, las etiquetas y los lectores se aproveche el 

uso de los drones para facilitar y agilizar el maejo de los inventarios. 

 

De esta manera se obtiene una solución con gran alcance de distancias nacionales y a un 

menor costo, por el hecho de no poner un equipo GPS a cada uno de los objetos y únicamente 

usar etiquetas RFID económicas.  
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Resumen  

Introducción: La concepción del aprendizaje como un proceso de construcción del propio 

alumno en un contexto dado que propicia el proceso y que este parta de una situación como 

se presenta en la realidad, un problema convertido en necesidad, el problema debe ayudar a 

realizar preguntas científicas, inferencias e hipótesis (Panza, 2008). Objetivo: Conocer el 

Aprendizaje Reflexivo mediante un entorno virtual Metodología: se utilizó un enfoque 

cuantitativo, estudio descriptivo, observacional de cohorte transversal, el muestreo fue no 

probabilístico conformado por 35 estudiantes del sexto semestre de la Facultad de 

Enfermería. Se utilizó un cuestionario que evalúa el aprendizaje reflexivo, el cual se 

conformó con variable sociodemográficas contiene 15 reactivos. Resultados: cuando 

encuentro una información, la pienso, la reviso, la analizo detenidamente.  Los estudiantes 

respondieron que Nunca 2.9%, pocas veces 11.4%, algunas veces 8.6%, frecuentemente 

57.1%, siempre 20.0%. Conclusiones: Los estudiantes manifestaron tener un aprendizaje 

significativo y reflexivo. El uso de las TIC modifica el rol del docente adquiriendo éste un 

rol de facilitador, generador de espacios para la reflexión, la discusión, la construcción de 

conocimiento, la resolución de problemas, la investigación, entre otros. 

Palabras Clave: Aprendizaje, estudiantes, entornos virtuales 

 

Abstract  

Introduction: The conception of learning as a process of construction of the student himself 

in a given context that encourages the process and that this starts from a situation as presented 

in reality, a problem turned into necessity, the problem should help to ask scientific questions 

, inferences and hypotheses (Panza, 2008). Objective: To know Reflective Learning through 

a virtual environment Methodology: a quantitative approach, descriptive, observational study 

of cross-sectional cohort was used, the sampling was non-probabilistic consisting of 35 

students of the sixth semester of the School of Nursing. A questionnaire that assesses 

reflexive learning was used, which was made up of sociodemographic variables containing 

15 reagents. Results: when I find information, I think about it, review it, analyze it carefully. 

Students responded that Never 2.9%, rarely 11.4%, sometimes 8.6%, often 57.1%, always 

20.0%. Conclusions: The students stated that they had meaningful and reflective learning. 

The use of ICT modifies the teacher's role by acquiring a role of facilitator, generator of 
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spaces for reflection, discussion, knowledge construction, problem solving, research, among 

others.  

Keywords: Learning, students, virtual environments 

 

Introducción. 

Modelo Educativo. 

El Modelo Educativo de la Dependencias de Educación Superior (DES) de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hace mención de los 

siguientes postulados en relación al profesor y los métodos didácticos.  

Generar reflexión: promover situaciones de diálogo e intercambio de puntos de vista en torno 

a los problemas y situaciones desafiantes planteadas. Lo anterior promueve una de las 

actividades que con mayor éxito impulsan a generar conocimientos significativos: el 

conflicto socio cognitivo, cuyo propósito es poner en tela de juicio los saberes previos de los 

estudiantes que están relacionados con los contenidos disciplinares a aprender, para 

reorganizar los esquemas ya elaborados, transformarlos o, aún mejor, ampliarlos.   

Fomentar tolerancia: durante las situaciones didácticas el profesor es responsable de 

propiciar un clima de respeto en donde, a través del mismo diálogo, los estudiantes puedan 

opinar con libertad sobre los contenidos o ideas tratadas en el aula.   

 

Generar interacción propositiva: la enseñanza en este modelo deberá contemplar actividades 

concretas de trabajo cooperativo, de discusión y reflexión relacionadas con los problemas 

que promuevan las actividades para la reconstrucción de los contenidos.   

Comunicarse con efectividad: hacer uso explícito y diáfano del lenguaje con la intención de 

promover la situación necesaria de interacción (entre enseñante y aprendices) y la 

negociación en el sentido esperado, evitando las rupturas e incomprensiones.   

Partir de los conocimientos previos: establecer constantes relaciones explícitas entre lo que 

los estudiantes ya conocen (sus conocimientos previos) y los nuevos contenidos de 

aprendizaje. En pocas palabras el docente partirá siempre de lo que sabe el estudiante.   

Promover la autonomía intelectual: permite promover como fin último el uso autónomo y 

autorregulado de los contenidos por parte de los estudiantes. (UMSNH. 2007). 
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Motivación y Aprendizaje 

La concepción del aprendizaje como un proceso de construcción del propio alumno en un 

contexto dado que propicia el proceso y que este parta de una situación como se presenta en 

la realidad, un problema convertido en necesidad, el problema debe ayudar a realizar 

preguntas científicas, inferencias e hipótesis, a extraer reglas, principios y regularidades, a 

modular las emociones y sentimientos, a fomentar los valores que conducen a elevar el nivel 

cognitivo a partir de la tarea la cual implica un significado importante. 

El pensamiento puede  partir del conocimiento empíricamente construido por el sujeto, que 

se ocupa de las diferencias y semejanzas entre los fenómenos fundamentalmente dada por la 

observación y la comparación, y puede ser resuelta también, por medio del conocimiento 

teórico, que reposa sobre un sistema de fenómenos no aislados, se construye por medio de 

métodos indagatorios en la resolución de las contradicciones  en un área problemática central, 

desarrolla ideas sobre los orígenes, relaciones y dinámica de los fenómenos y, se comunica 

por medio de modelos. Se trata pues de facilitar acciones por el docente para que los alumnos 

hagan converger lo empírico y lo teórico en la solución de las tareas de manera integrada 

(Panza O. 2008). 

 

Diferentes autores han planteado las limitaciones que aún siguen registrándose en la praxis 

del docente y como consecuencia en el aprendizaje de los estudiantes: 

x Insuficiente análisis e interpretación. 

x Insuficiente búsqueda de información 

x Pobre determinación de relaciones entre las cosas. 

x Tendencias a la ejecución de forma reproductiva. 

x Pocos procedimientos para aprender a aprender. 

x Insuficiente desarrollo de la generalización y la reflexión. 

x Deficiente comunicación. 

x Deficientes habilidades para planificar el estudio y realización de tareas escolares. 

La tendencia de los estudiantes es a la reproducción del conocimiento y no a su 

construcción, por lo que las propias limitaciones en el desarrollo de los estudiantes están 

centradas en el sistema educacional y en los docentes que no gestionan el aprendizaje 

eficazmente en correspondencia con las tendencias modernas, en este término es visto 
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como la integración de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, emociones y 

sentimientos, así como valores, y se debe empezar a tratar desde los primeros grados 

hasta que después puedan ser más específicos y relacionados con la labor que desarrollará 

el futuro profesional (Soubal, 2012). 

 

Figura 1: Actividad Cognitiva. 

 
Fuente: (González, 2012). Motivación área cognitiva. 

(Lewin, 1948).  Fue un autor clave en la teoría cognitivista del aprendizaje, enfocó sus 

estudios no tanto al aprendizaje sino a la motivación y la percepción. Su concepto básico fue 

el de espacio vital, en que incluye todo lo que necesita saber una persona para comprender 

su conducta concreta en un ambiente psicológico específico en un tiempo dado. Estas teorías 

enfatizan en lo cognitivo: sensación, percepción, imaginación, recuerdo. 

 

Generalidades del Aprendizaje en el estudiante Universitario 

El comportamiento del aprendizaje será descrito en términos de estimulo y respuesta, 

estimulo por definición., es cualquier cosa que pueda excitar uno de los mecanismos 

receptores del organismo y respuesta a cualquier aspecto de la conducta con la que podamos 

trabajar (Mora, 2006).  
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El aprendizaje es constituido en psicología como un proceso clave porque representa los 

efectos acumulativos del pasado en la conducta, presente, puede permitirnos la predicción de 

lo que hará en el futuro, así mismo es de importancia que el aprendizaje este vinculado 

directamente o indirectamente con la conducta. La definición más simple en cuanto al 

aprendizaje es el  cambio en la conducta que resulta de la práctica, una de las características 

más importantes que de este concepto es el cambio que se realiza más que su mejoría del 

comportamiento, aunque el cambio que resulta de la practica o de la repetición a menudo 

implica que ciertas respuestas se debilitan, mientras que otras se hacen más fuertes. En 

consecuencia hay que definir al aprendizaje como los cambios permanentes de la conducta, 

que a su vez son consecuencia de la práctica o de la experiencia, sin que por ello se entienda 

que todo lo que se aprende se recuerda perfectamente, el conocimiento de una materia o 

destreza en un arte mediante el estudio, la experiencia o la enseñanza, incorpora la dualidad 

que encontramos en casi todos los enfoques del aprendizaje, otras definiciones revelan la 

gran variedad de enfoques con respecto al concepto de aprendizaje (Castellanos, 1999). 

Aprender significa fundamentalmente que el educador debe de enseñar a pensar, es decir 

enseñar a conciencia a reflexionar, en términos concretos se puede decir que aprender es: 

pensar, aprehender a conciencia y reflexionar. Aludiendo a lo anterior el aprendizaje como 

reflexión se refiere en un primer momento a la propia acción de introspección mental que 

desempeña el estudiante, en este sentido se reflexiona sobre cómo hacer la aplicación 

concreta de los postulados en el quehacer académico.  

Dentro del aprendizaje el enseñar a pensar permite a los estudiantes enfrentar problemas con 

flexibilidad y sentido crítico prepararse para el cambio con más rapidez y eficacia, lograr 

autonomía e independencia en el aprendizaje.  (Zabalza, 2003). 

 

Etapas y niveles de aprendizaje 

Dentro de la investigación se empezó a considerar la idea de un desarrollo en el aprendizaje 

y se introdujo en el diseño de investigación el concepto de etapas o niveles superiores de la 

enseñanza con el aprendizaje crítico y reflexivo, que se pretende en la enseñanza superior e 

introducirnos en las condiciones de ese aprendizaje.  
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El aprendizaje es un proceso humano que tiene un afecto en quienes lo emprenden, aludiendo 

a lo anterior el aprendizaje como adquisición de conocimientos estructuración  y desarrollo 

de la mente y la facilidad para identificar, conceptualizar, razonar y solución de problemas, 

es lo que ayuda al estudiante a la construcción de un aprendizaje significativo para su 

desarrollo y la práctica diaria, el aprendizaje se efectúa cuando el estudiante adquiere o 

recoge información en función de un proyecto personal que le permita crecer tanto como 

persona como académicamente, mediante la capacidad de asimilación de información que 

desea poseer  y que le permita tener una interacción con el entorno del aula estudiante-

docente. Se puede detectar 3 niveles de aprendizaje:   

 

1. El aprendizaje de primer orden es una enseñanza cotidiana, en donde los datos o las 

destrezas están definidos por el contexto. 

 

2. El nivel de segundo orden saca al aprendiz del marco confinador, permitiéndole 

establecer comparaciones y conexiones de manera que las decisiones se tomen 

basándose en datos más ricos, que envuelvan factores subjetivos, como materiales 

objetivos, el aprendizaje mediante acción da lugar a efectuar aprendizajes de segundo 

orden. 

 

3. El aprendizaje de tercer orden supone descubrir la capacidad de dudar de la validez 

de las precepciones sostenidas con anterioridad, versando el aprendizaje sobre el 

aprendizaje mismo (Brockbank, 2002). 

 

Al hablar de aprendizaje debemos de situarnos en el contexto y las condiciones que este tiene 

lugar, el procedimiento se refiere al modo de crearse y ponerse en marcha los entornos 

intencionados del aprendizaje, ciertamente el aprendizaje recoge e integra el saber, el yo y la 

acción, los medios requieren también su inclusión e integración. Si bien el aprendizaje en 

cuanto a que es un procesos social es fundamental porque el aprendizaje transformacional o 

critico requiere unas condiciones que no solo se permita reflexionar por su cuenta al 

educando sobre su aprendizaje, sino también con otros (Bulman, 2008). 

El docente toma el papel de  facilitador a menudo la emoción es la palabra o la fuente de 
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energía que puede impulsar el cambio del modo de ver el mundo influyendo en el saber, el 

yo y el actor en acción, en consecuencia el dialogo reflexivo se toma no como un discurso 

árido del que esté ausente la emoción, sino un discurso que reconoce su importante 

contribución al desarrollo del aprendiz.  

El dialogo en cuanto a un compromiso socialmente hablando tiene otros efectos con respecto 

a las relaciones de poder presentes entre las partes que intervienen en el, para que sea 

reflexivo el dialogo debe de hacer explicitas las relaciones de poder social entre las partes, 

en el contexto de la enseñanza. Es evidente que el dialogo influye en nuestra manera de ver 

al mundo (Brockbank, 2002).  

Tradicionalmente el e-learning se ha vinculado con la educación a distancia. Evidentemente, 

las aulas virtuales de e-learning son poderosas herramientas que han permitido incrementar 

la calidad de los procesos formativos a distancia, de este modo, podemos identificar tres 

grandes modelos formativos de e-learning caracterizados por la utilización de los recursos. 

 

El Docente en Entornos Virtuales  

Para lograr la transformación a nivel de educación superior el reto se orienta en desarrollar 

habilidades y destrezas a los docentes en el uso de TIC, (Tecnología de la Información y la 

Comunicación) para el desarrollo de su trabajo de enseñanza. Lo cual nos conduce a 

puntualizar en los avances de la tecnología, del nuevo mundo, por constituir un amplio 

abanico de la oferta de herramientas.  

Esto conlleva a que el rol del docente cambie,  se convierta en un orientador del aprendizaje 

que conduce al estudiante en el proceso de aprender. Para esto el rol del tutor a distancia 

requiere de un papel diferente al tutor presencial. El estudiante  asume  el compromiso de su 

obtener su propio autoaprendizaje, lo que obliga al docente a  crear una estrategia, lo 

más interactiva posible. Por lo que se hace necesario que el tutor tenga capacidad creativa y 

dinamismo de hacer este proceso de aprendizaje de calidad. Las nuevas estrategias como 

tutores a distancia deben ser diferentes, tienen que motivar al estudiante de otra manera 

(Salinas, 2011). 

De modo que no desista del curso y continué con voluntad y coraje para aprender. Así se 

puede afirmar que, el papel de tutor a distancia es de extrema importancia, además de trabajar 
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en los contenidos, debe desarrollar capacidades para estimular, motivar y ofrecer siempre 

nuevas oportunidades de aprendizaje y participación al estudiante.  

Un ejemplo claro de esto y de gran importancia es la gran ventaja que tienen los mensajes 

escritos para los estudiantes virtuales, ya que motivan a seguir adelante con su curso, cobra 

la misma importancia la redacción de los mismos,   se debe de mantener una respuesta 

constante y lo más inmediata posible ya que esto ayuda a que los estudiantes no se sientan 

abandonados y sí se sienten motivados a continuar. La idea del modelo para la educación en 

ambientes virtuales parte de la siguiente premisa: el sistema de la educación virtual, es un 

sistema diferente al de la educación presencial física, si bien comparten los componentes 

básicos que integran el sistema educativo: los docentes, los saberes y los estudiantes.   

Así mismo la ventaja que ofrecen las TICs en la Educación Superior es que permiten hacer 

investigaciones que tengan validez, pertinencia y objetividad, siempre y cuando haya 

compromiso del estudiante. Por esto se reconoce como de carácter provisorio y perfectible, 

lo cual nos insta a mantener atentos nuestra mirada y nuestro espíritu reflexivo (Silva, 2011). 

Los entornos virtuales de aprendizaje resultan un escenario óptimo para promover dicha 

alfabetización, ya que permiten abordar la formación de las tres dimensiones básicas que la 

conforman: el conocimiento y uso instrumental de aplicaciones informáticas; la adquisición 

de habilidades cognitivas para el manejo de información hipertextual y multimedia; y el 

desarrollo de una actitud crítica y reflexiva para valorar tanto la información, como las 

herramientas tecnológicas disponibles.  

Los entornos virtuales ofrecen múltiples oportunidades para sustentar un modelo didáctico 

centrado en el estudiante, ya que las herramientas tecnológicas que los componen, junto con 

las estrategias de aprendizaje que pueden proponerse a  partir de ellas, exigen que el 

estudiante adopte un rol activo e interactivo en su proceso de formación (por ejemplo, las 

discusiones, debates o análisis de casos en foros de las plataformas; la elaboración de 

proyectos grupales a través de wikis y redes sociales; la confección de diarios de aprendizaje 

en blogs; la formulación de informes de investigación en formato multimedia en el soporte 

de blogs o wikis, entre otros.). (Barbera.2004:10). 

Por estas razones, resulta necesario que los docentes conozcan las funcionalidades técnicas 

y las potencialidades didácticas de los entornos virtuales, como paso previo para su 

integración significativa en las propuestas curriculares.  
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¾ Describir las características técnicas y uso didáctico de los entornos virtuales de 

aprendizaje utilizables en la escuela.  

¾ Puntualizar las razones socio-culturales y educativas que justifican su integración 

curricular.  

¾ Analizar las características de un modelo de enseñanza-aprendizaje para la 

virtualidad.  

¾ Proponer diversas técnicas de enseñanza en la red.  

¾ Brindar orientaciones prácticas para iniciar el camino de la docencia virtual (Salinas, 

2011). 

En definitiva, enseñar con ambientes virtuales o, más ampliamente con tecnología, es una 

necesidad para promover la inclusión en la vida social, cultural, económica y laboral del siglo 

XXI, en la cual la tecnología tiene un lugar fundamental. En este sentido, enseñar en un EVA 

(ayuda a los alumnos  a adquirir distintas capacidades vinculadas con el entorno cultural del 

mundo contemporáneo: el manejo instrumental de aplicaciones informáticas, la búsqueda y 

decodificación de la información hipertextual y multimedia allí publicada, la interacción con 

otros en un ambiente electrónico y la creación de contenidos digitales en distintos lenguajes, 

no sólo textual, sino también audiovisual.  

El uso de un EVA permite que los profesores se comuniquen con los alumnos usando 

herramientas y lenguajes tecnológicos que le son familiares y, además, les permite plantear 

actividades que aprovechen ese “residuo socio-cognitivo”, por ejemplo el trabajo a partir de 

fotos e imágenes, la construcción de un hipertexto, la resolución de proyectos en forma 

colaborativa. 

 

Rol Del Docente Virtual 

En un modelo de enseñanza- aprendizaje centrado en el aprendizaje del estudiante, el papel 

del profesor es ante todo, facilitar el aprendizaje, es decir de diseñar situaciones para que 

éstos aprendan y orientarlos en la realización de las actividades que dichas situaciones 

suponen, de tal modo que puedan alcanzar los objetivos previstos. De este modo supera el 

rol tradicional de transmisor de información, y se convierte en creador de oportunidades de 

aprendizaje.  
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Como facilitador del aprendizaje el docente es el encargado de seleccionar y organizar los 

contenidos que se enseñarán a través del entorno, enunciar objetivos de aprendizaje en 

relación con ellos y definir las actividades virtuales. En este diseño habrá que prestar especial 

atención a algunos aspectos, tales como:  

¾ Promover procesos de participación, interacción y colaboración, de tal forma que los 

alumnos puedan apropiarse del conocimiento en forma activa e interactiva.  

¾ Ejercer una tutoría constante del proceso de aprendizaje, es decir actuar como guía 

durante el desarrollo de dicho proceso, orientando al alumno en la ejecución de las 

tareas previstas. Esto se relaciona también con la práctica de la evaluación continua.  

¾ Actuar como animador y moderador de la comunicación intragrupal: planificar 

instancias de interacción con el propio docente y con los pares, que podrán ser 

sincrónicas o asincrónicas. 

¾ Proponer a los estudiantes las herramientas del entorno virtual que se utilizarán, 

seleccionar y/o crear los materiales digitales que se emplearán como recursos 

didácticos, fijar tiempos de trabajo y establecer estrategias e instrumentos de 

evaluación (Alonso, 2012). 

La actividad docente en los entornos virtuales de aprendizaje se desarrolla de forma 

complementaria al uso de unos materiales didácticos, multimedia o no, que deben servir 

como referencia del conocimiento a impartir. El docente "virtual" debe situarse en el nuevo 

espacio formativo sabiéndose guía y compañero de viaje del protagonista del proceso de 

aprendizaje: el estudiante.  

 

El rol del docente virtual se fundamenta en el acompañamiento, no en ser la principal base 

de información o de conocimiento. La interacción es la base de los EVA( Entornos Virtuales 

de Aprendizaje). Interacción entre docentes, estudiantes, materiales, y con la propia 

institución en su conjunto. Difícilmente encontraremos un único emisor. Hablamos de un 

marco en el que la construcción del conocimiento compartido es la base del aprendizaje 

(Salinas, 2011). 

La acción docente en los modelos educativos que usan de forma intensiva las tecnologías de 

la información y de la comunicación no es tarea de una persona, sino que es, esencialmente, 

tarea de la institución. La organización educativa debe decidir y definir los programas 
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formativos, sus objetivos, su estructura, los materiales que los desarrollarán y el sistema de 

evaluación. Para ello, debe dotarse de un colectivo académico que por ámbitos temáticos de 

conocimiento coordine el proceso de creación de contenidos así como la actividad docente 

desarrollada por el mismo equipo o por un grupo de profesionales externos (Area, 2009). 

Una cuestión decisiva que plantea el uso de los recursos digitales por los profesores 

universitarios se refiere a la apropiación de las teorías, los métodos o las mejores prácticas 

en la disciplina educativa aplicada en la enseñanza en línea, y no sólo el aspecto operativo de 

dicha actividad.  

El docente de hoy es un guía, facilitador y mediador de conocimiento, ejercer funciones de 

tutor que coadyuven al estudiante a ser el protagonista de su propio aprendizaje. De ahí que 

se deben tomar en cuenta factores como el perfil del profesor universitario, el género, la edad, 

la categoría profesional de los docentes, la experiencia docente y la habilidad para el uso de 

la red. Para la formación docente  se hizo necesario: Determinar las competencias del docente 

universitario para la educación en línea, mediante un inventario de diagnóstico de 

competencias (Silva, 2011). 

 

Facultad de Enfermería 

La Facultad de enfermería fue fundada con el propósito de que los jóvenes de Michoacán y 

del país para seguir preparándose, el programa de educación a distancia (PROGED) dirigidos 

a técnicos en enfermería que desean completar sus estudios para obtener el grado de 

licenciado en enfermería, cuyas características les permiten quedarse en su lugar de origen y 

realizar sus estudios bajo la modalidad de distancia.  La Facultad de Enfermería cuenta con 

una plataforma Moddle que permite al estudiante tener acceso y llevar sus unidades de 

aprendizaje en línea cumpliendo con las siguientes características de acuerdo a una 

programación virtual: 
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Tabla 1: Programación Didáctica Virtual 

PROGRAMACIÓN DIDACTICA VIRTUAL 

Nombre del curso o asignatura 

Profesorado y Tutorías 

Ubicación temporal 

Competencias 

Contenidos Vinculación a 

competencias 

Mapa conceptual de los contenidos 

Actividades  Metodología Temporalización Recursos 

tecnológicos 

Vinculación a 

competencias  

Actividades de Evaluación  Valor porcentual Vinculación a competencias 

Bibliografía y Webgrafia  

Fuente: (Alonso, 2012). El docente de educación virtual 

 

La presentación y orientación influirá en gran medida en la motivación y merecen, por tanto 

una, una especial consideración. Por esta razón, buena parte del éxito de la experiencia virtual 

depende de la responsabilidad del profesor en los aspectos de diseño y organización. 

1. Conocer el contenido, saber cómo estructurarlo, organizarlo y presentarlo. 

2. Conocer bien la audiencia. 

3. Definir la metodología de uso.  

4. Mantener el interés del usuario. 

5. Personalizar el uso del material, facilitando modos de elaborar el conocimiento de 

forma individualizada y crítica. 

6. Ofrecer el control al usuario y definir los grados de interactividad. 

7. Hacer un diseño simple 

8. Herramientas que ayuden al alumno. 

9. Recursos de ayuda complementarios a los contenidos. 

10. Criterios pedagógicos han de primar sobre los aspectos técnicos o estéticos (Alonso, 

2012). 
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Metodología 

Para esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, estudio descriptivo, observacional 

de cohorte transversal, el muestreo fue no probabilístico conformado por 35 estudiantes del 

sexto semestre de la Facultad de Enfermería. Se utilizó un cuestionario que evalúa el 

aprendizaje reflexivo, el cual se conformó con variable sociodemográficas contiene 15 

reactivos, las opciones de respuesta están conformadas  con escala tipo Likert con las 

opciones de respuesta: 1 Nunca 2 Algunas veces 3 Pocas Veces 4 Frecuentemente 5 Siempre. 

Descripción de los reactivos: Reactivo 1: Analizo mis actos, mis lecturas, mis objetos, mi 

vida, otros con detenimiento. Reactivo 2: Me vuelvo dentro de sí, para conocer, interpretar, 

analizar, o aclarara mis actos, lecturas, objetos, mi vida otros.  Reactivo 3: Intento relacionar 

de nuevas maneras cada vez los conceptos, teorías, datos. Reactivo 4: Reelaboro la 

información, los objetos, las imágenes. Reactivo 5: Comprendo, interpreto y pienso mis 

actos, músicas que escucha, películas que veo, lecturas, objetos, mi vida, otros. Reactivo 6: 

Le doy vuelta a mis pensamientos y me tomo en serio todas sus consecuencias. Reactivo 7: 

Soy curioso, sugerente, ordenado en mis pensamientos. Reactivo 8: Pongo en duda mis 

pensamientos, en proceso de validación, perplejidad investiga para disipar inquietudes. 

Reactivo 9: Pienso en busca de respuestas. Reactivo 10: Me paro a pensar cuando me hacen 

una pregunta. Reactivo 11: Cuando encuentro una información, la pienso, la reviso, la analizo 

detenidamente. Reactivo 12: Elaboro ideas o razonamientos mentales cuidadosos. Reactivo 

13: Imagino resultados mentalmente y los reviso meticulosamente. Reactivo  14: Muestro 

apertura de pensamiento, un deseo de escuchar otras opiniones, analizar otras posibilidades, 

considero incuso error en mis creencias. Reactivo 15: Soy responsable de lo que pienso, y 

anticipadamente lo advierto, pero también mantengo entusiasmo por pensar. 

 

Análisis Estadístico 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS (versión 23) donde se procesaron los datos mediante 

estadística descriptiva para frecuencias y porcentajes y estadística inferencial mediante la 

chi2  para variables cualitativas. Se validó el cuestionario mediante el alpha de cronbach 

de .799  y se reconfirmó por el método de mitades de .815. 
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Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos, de los 35 estudiantes encuestados respecto a la 

variable sociodemográfica  el 80% corresponden  al género Femenino y el 20% al género 

masculino. 

De acuerdo al primer reactivo: analizó mis actos, mis lecturas, mis objetos, mi vida, otros 

con detenimiento.  Los estudiantes contestaron nunca con 2.9% algunas veces  el 22.4%, 

frecuentemente 40.0% y siempre  el 34.3%. 

En el segundo reactivo: me vuelvo dentro de sí, para conocer, interpretar, analizar, o aclarara 

mis actos, lecturas, objetos, mi vida;  el 4.3% contestaron pocas veces, algunas veces  el 

34.3%, frecuentemente el 40.0% y siempre el 11.4%. 

Respecto al tercer reactivo: intento relacionar de nuevas maneras cada vez los conceptos, 

teorías y datos, los estudiantes respondieron que pocas veces corresponde el 8.6%, algunas 

veces 17.1%, frecuentemente 54.3%,  y siempre  el 20.0%. 

El cuarto reactivo: reelaboro la información, los objetos, las imágenes, comentaron  pocas 

veces  el 11.4%, algunas veces 31.4%, frecuentemente 48.6%,  y siempre el 8.6%. 

De acuerdo al quinto reactivo: comprendo, interpreto y pienso mis actos, músicas que 

escucha, películas que veo, lecturas, objetos, mi vida, otros. Algunas veces 14.3%, 

frecuentemente 60.0%, siempre 25.7% 

Respecto al sexto reactivo: le doy vuelta a mis pensamientos y me tomo en serio todas sus 

consecuencias. Contestaron que Algunas veces 22.9%, frecuentemente 4.0%, y siempre 

37.1% 

En el séptimo reactivo soy curioso, sugerente, ordenado en mis pensamientos. Pocas veces 

5.7%, algunas veces 25.7%, frecuentemente 28.6%, siempre 40.0% 

En el octavo reactivo pongo en duda mis pensamientos, en proceso de validación, perplejidad 

investiga para disipar inquietudes.  Pocas veces 14.3%, algunas veces 48.6%, frecuentemente 

31.4%, siempre 5.7% 

Respecto al noveno reactivo pienso en busca de respuestas. Algunas veces 11.4%, 

frecuentemente 54.3%, siempre 34.3% 

En el décimo reactivo me paro a pensar cuando me hacen una pregunta Pocas veces 11.4%, 

algunas veces 11.4%, frecuentemente 17.1%, siempre 60.0% 
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De acuerdo al reactivo décimo primero cuando encuentro una información, la pienso, la 

reviso, la analizo detenidamente.  Los estudiantes respondieron que Nunca 2.9%, pocas veces 

11.4%, algunas veces 8.6%, frecuentemente 57.1%, siempre 20.0% 

Reactivo décimo segundo elaboro ideas o razonamientos mentales cuidadosos. Reactivo 

Nunca 57.1%, pocas veces 11.4% algunas veces 8.6%, frecuentemente 8.6%, siempre 14.3% 

Reactivo décimo tercero imagino resultados mentalmente y los reviso meticulosamente. 

Pocas veces 17.1%, algunas veces 22.9%, frecuentemente 45.7%, siempre 14.3% 

Reactivo décimo cuarto muestro apertura de pensamiento, un deseo de escuchar otras 

opiniones, analizar otras posibilidades, considero incuso error en mis creencias. Nunca 5.7%, 

algunas veces 5.7%, frecuentemente 37.1%, siempre 51.4% 

Reactivo décimo quinto soy responsable de lo que pienso, y anticipadamente lo advierto, 

pero también mantengo entusiasmo por pensar Nunca 2.9%, pocas veces 14.3%, 

frecuentemente 14.3%, siempre 68.6%. 

 

Conclusiones 

Los estudiantes manifestaron tener un aprendizaje reflexivo. El uso de las TIC modifica el 

rol del docente adquiriendo éste un rol de facilitador, generador de espacios para la reflexión, 

la discusión, la construcción de conocimiento, la resolución de problemas, la investigación, 

entre otros. 

El e‐learning trata de unir las nuevas tecnologías con la enseñanza y el aprendizaje y se adapta 

perfectamente a las demandas  del contexto global, facilita la incorporación del estudiante de 

cualquier edad al estudio y la asistencia a clase deja de ser uno de los requisitos 

fundamentales. Se facilita el proceso educativo, ya que a través de la plataforma el estudiante 

es autónomo y regula su aprendizaje. Un  modelo de la educación a distancia, centrado en el 

estudiante,  le permite ejercer la libertad de aprovechar al máximo el apoyo que se le ofrece, 

de planificar su progreso de aprendizaje universitario y de regular su propio ritmo de trabajo; 

la enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional 

(multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de 

recursos didácticos, el apoyo de una organización y tutoría que, separados físicamente de los 

estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente. 
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Resumen 

La analítica de datos ha demostrado que puede solucionar una gran variedad de problemáticas 

del mundo actual. En este trabajo se realiza un análisis de las tendencias de ingreso y 

permanencia para la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. A partir de este 

análisis se ha hecho la revisión de algunas de las principales técnicas en el área de analítica 

de datos, las cuales permiten generar modelos de predicción para obtener datos que nos 

permitan mejorar la toma de decisiones en esta y otras instituciones. 

Palabras Clave: Análisis de Datos, Big Data, Toma de decisiones 

 

Abstract 

Data analytics has determined that it can solve a wide variety of problems in today's world. 

In this work an analysis of the trends of income and permanence for the Faculty of 

Accounting and Administrative Sciences is carried out. Based on this analysis, some of the 

main techniques in the area of data analysis have been reviewed, whatever the prediction 

models are to obtain data that allow us to improve decision making in this and other 

institutions. 

Keywords: Data Analysis, Big Data, Decision Making 

 

Introducción  

El área de investigación de analítica de datos no es realmente nueva. Refleja un campo en el 

que se unen numerosas disciplinas, como lo son le estadística, el cálculo numérico, ciencia 

de la Web y la informática (Chatti et al., 2014), y en el cual se sintetizan varias técnicas 

existentes, como lo son, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, la recuperación 

de información y la visión por computadora. 

En este trabajo realizamos un análisis de las investigaciones existentes en el área de sistemas 

expertos y analítica de datos como herramientas para la toma de decisiones en las 

Instituciones de Educación Superior (IES). Esto permitirá exponer el panorama general de la 

forma en que estas disciplinas nos puede ayudar para tomar mejores decisiones a la hora de 

analizar las tendencias de ingreso y permanencia y su correlación con variables económicas 

en las que se ven envueltas las IES en la actualidad. 
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Trabajos relacionados 

Felizzola, et. al. (2018) diseñaron un modelo de clasificación para detectar la deserción 

temprana en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Salle, a través de la aplicación 

de la metodología CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining). En este 

trabajo se hizo una revisión de la literatura de 1982 a 2017, en la cual se analizan las 

aplicaciones de machine learning y data mining para abordar la problemática con métodos 

como arboles de decisiones, redes neuronales, máquinas vector soporte (SVM), naive bayes, 

uniform random, k-vecinos más próximos (KNN), regresión logística (RL), entre otros, con 

los cuales se generan reglas de predicción con base en un grupo de indicadores de gestión 

que pueden ser utilizadas en el diseño de políticas educativas para determinar las razones de 

algunas ineficiencias de las IES. 

Madrid (2017) realiza un trabajo de tesis de maestría, en donde el objetivo de la investigación 

se fundamentó en utilizar técnicas estadísticas multivariadas: SVM, Análisis Discriminante 

(AD), KNN y RL para clasificar a los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Medellín en dos poblaciones (con posibilidad o no de desertar), a partir de la 

información que se tenía disponible de las variables definidas e identificadas como 

determinantes de la deserción estudiantil Universitaria. Para este estudio se utilizó la 

información que suministraron los estudiantes que ingresaron a la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Medellín desde el primer semestre del año 2009 hasta el primer semestre del 

año 2016, su correspondiente rendimiento académico en cada periodo matriculado y la 

identificación de cuáles de ellos perdieron la calidad de estudiante en la Universidad por bajo 

rendimiento y cuáles continuaron con sus estudios, lo que permitió contar con un porcentaje 

de datos que fueron utilizados para el entrenamiento de los modelos y el resto de los datos 

como validación. Los resultados permitieron identificar la técnica que permite obtener el 

modelo con menor porcentaje de error y mayor sensibilidad, y que podría ser utilizada para 

hacer predicciones de deserción en nuevos individuos a partir de la información de las 

variables seleccionadas. 

Todos estos trabajos han generado modelos de predicción que hacen uso de técnicas de 

sistemas expertos y analítica de datos, los cuales generan un conjunto de indicadores que 

facilitan la toma de decisiones a los responsables de las áreas administrativas dentro de las 

IES. El presente trabajo pretende hacer una descripción de algunas de estas técnicas. 
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En el caso de las IEPs, existen trabajos relacionados en los que vemos como el uso de técnicas 

de sistemas expertos y analítica de datos, permiten establecer modelos de predicción, con los 

cuales auxiliamos al personal encargado en la toma de estas. 

Visbal, Mendoza, y Orjuela (2017) muestran los resultados de una investigación cuyo 

propósito es evaluar la eficiencia técnica de las IES en Colombia entre los años 2011-2013, 

mediante la aplicación del análisis envolvente de datos y técnicas de minería de datos.  

Noba, Ordóñez y Magallanes (2018) elaboraron una propuesta de un modelo para para 

detectar posibles abandonos en la Educación Superior en una universidad pública, en donde 

sugieren dos propuestas para la cuantificación de la deserción: La primera, se establece como 

la  proporción de estudiantes que se titulan en un tiempo determinado que corresponde a la 

duración de la carrera; y la segunda, simplemente es el número de estudiantes que abandona 

sus estudios. Para disminuir la deserción, estas investigaciones proponen mejorar los 

mecanismos de detección temprana de potenciales desertores. Para elaborar su investigación 

algunos métodos que utilizaron son: regresión logística, k-vecinos más cercanos, árboles de 

decisión incluido random forests, redes bayesianas, redes neuronales, entre otros. 

 

Marco Teórico 

La toma de decisiones en las organizaciones es un factor de gran importancia para que estás 

funcionen de manera adecuada. En la etapa de producción artesanal, las jornadas laborales 

eran grandes y pesadas, sin importar las consecuencias negativas que pudieran presentar en 

los empleados. Desde hace más de 100 años, con el auge de la revolución industrial, el 

hombre introdujo máquinas que le permitieron la producción a gran escala y la generación 

de riquezas. Esto fue haciendo que las jornadas se redujeran en duración e intensidad. Aunado 

a esto y gracias a la globalización, los empresarios se preocupan no solo por la generación de 

utilidades, sino también en satisfacer otras necesidades de la empresa, requiriendo de 

herramientas que les permitan tomar mejores decisiones y que posteriormente se puedan 

reflejar en beneficios para la organización.  

Laudon y Laudon (2012) proponen un mecanismo de toma de decisiones, el cual depende de 

los requerimientos de información que se tengan para realizarla (Figura 1). “Las decisiones 

no estructuradas son aquellas en las que el encargado de tomarlas debe proveer un juicio, una 

evaluación y una perspectiva para resolver el problema. Cada una de estas decisiones es 
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nueva, importante y no rutinaria, por lo que no hay un procedimiento bien comprendido o 

acordado para tomarlas” (p.456). En contraste, las decisiones estructuradas son repetitivas y 

rutinarias; además se requiere un procedimiento definido para manejarlas, de modo que, cada 

vez que haya que tomarlas, no se consideren como si fueran nuevas. 

 

 

 

 
 

Fuente: Laudon y Laudon, 2012. 

 

Figura 1: Requerimientos de información de los grupos encargados de tomar 

decisiones clave en una organización 

 

Simon (1979) describió cuatro distintas etapas en la toma de decisiones: inteligencia, diseño, 

elección e implementación. El menciona que la inteligencia consiste en descubrir, identificar 

y comprender los problemas que ocurren en la organización: por qué existe un problema, en 

dónde y qué efectos tiene sobre la organización. El diseño implica identificar y explorar 

varias soluciones para el problema. La elección consiste en elegir una de varias alternativas 

•No estructuradasGerencia de 
nivel superior

• SemiestructuradasGerencia de nivel 
medio

• Estructuradas
Gerencia operacional 
(Empleados y equipos 

individuales)
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de solución. La implementación implica hacer que funcione la alternativa elegida y continuar 

monitoreando que tan bien funciona esa solución. 

Pont y Andre (2016) afirman que La toma de decisiones en las Instituciones de Educación 

Superior es constante y por lo tanto clave y estratégica para su funcionamiento y superación 

de retos futuros (p.149). De la Madrid (2007) menciona que “el uso de las TIC en las 

universidades del mundo ha sido uno de los principales factores de inducción al  cambio y 

adaptación a las nuevas formas de hacer y de pensar iniciadas a partir de los ochenta en los 

distintos sectores de la sociedad. En el ámbito administrativo, los procesos de acción 

generados facilitan la organización de las instituciones, permitiendo manejar grandes 

cantidades de información y bases de datos en los distintos procesos” (p.4). En las unidades 

administrativas de la UMSNH se requieren de sistemas adecuados que soporten grandes 

cantidades de datos para poder ser administradas da manera correcta.  

 

Metodología 

Para el tema de toma de decisiones, una buena alternativa es utilizar la metodología de casos 

de estudio, en donde se determine la población a estudiar y los indicadores que resultan de 

interés. El estudio de casos contempla tanto el estudio de casos únicos, como el estudio de 

casos múltiple. Existen cinco razones que justifican nuestra opción por un estudio de caso 

único (Gómez & Roquet, 2012):  

1) El caso tiene un carácter crítico en la confirmación, modificación o ampliación de 

una teoría o conocimientos.  

2) Representa un caso único o extremo, es decir, se trata de un caso irrepetible y/o 

peculiar.  

3) Es un caso típico o representativo que permite recopilar datos sobre un fenómeno, 

lugar, circunstancia, etc., habitual.   

4) Se trata de un caso revelador que permite al investigador observar un hecho que 

hasta el momento era inaccesible para la investigación.  

5) Tiene un carácter longitudinal, que permite que el investigador estudie un mismo 

caso en diferentes momentos y observar cómo ciertas circunstancias cambian con el paso del 

tiempo. 
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Desarrollo 

La toma de decisiones en las instituciones de Educación Superior (IES), se relacionan con 

analizar factores como el control presupuestal, tiempos requeridos, administración de 

personal, entre otros y a partir de este análisis determinar las decisiones que puedan ser más 

benéficas para la institución en su conjunto. Si bien uno de los retos de las universidades es 

mantener niveles óptimos en la matricula, por un lado, evitando la sobresaturación de sus 

espacios, y por otro lado, evitando problema graves de deserción, algunas de las decisiones 

que  los directivos deberán tomar son: como capacitar a sus empleados y profesores, mantener 

y mejorar las instalaciones, actualizar los programas educativos, ofertar convenios para 

realizar prácticas y servicio social, brindar becas o apoyos económicos, que las opciones de 

titulación sean adecuadas y no pierdan su objetivo; todas estas decisiones llevan años de 

trabajo, adaptación y supervisión, y si no cumplen con su objetivo, deben ser replanteadas.  

Uno de los objetivos principales que las organizaciones y las IES buscan solucionar con la 

toma de decisiones es en el aspecto económico, en donde se pretende la reducción de costos 

o el mejor aprovechamiento del presupuesto. Las tecnologías de información ayudan en este 

aspecto brindando soluciones informáticas que apoyan la toma de decisiones.  

El uso de tecnologías en las IES no solo se limita a herramientas que dan soporte al proceso 

de enseñanza-aprendizaje, sino también como herramientas para la toma de decisiones, por 

medio del uso de técnicas de sistemas expertos y analítica de datos, que permiten establecer 

modelos de predicción, con los cuales auxiliamos al personal encargado de las mismas. 

 

Técnicas de Analítica de Datos 

K- vecinos más próximos (KNN). Dentro de las técnicas de analítica de datos para la 

clasificación supervisada, una de las aproximaciones más conocidas es la que se basa en 

criterios de vecindad (Dasarathy, 1991). Bajo esta perspectiva, los métodos de clasificación 

exigen la definición de una cierta medida de disimilitud (o distancia) entre los distintos 

elementos del espacio de representación. Es decir, precisan de la definición de una métrica 

que ayude a comparar las distancias entre los distintos objetos. 

La ventaja más inmediata que presentan las técnicas de clasificación basadas en criterio de 

vecindad con respecto a otros métodos de clasificación hace referencia a su simplicidad 

conceptual (Sierra Araujo, 2006), que se podría resumir del siguiente modo: la clasificación 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1543



de un nuevo punto del espacio de representación se calcula en función de las clases, 

conocidas de antemano, de los puntos más próximos a él. 

Tal y como se desprende de la afirmación anterior, la idea fundamental sobre la que se apoyan 

estas técnicas de clasificación se basa en que las muestras pertenecientes a una misma clase, 

probablemente, se encontrarán próximas en el espacio de representación. En la Figura 2 se 

observa un ejemplo de la aplicación de esta regla. 

 
Figura 2. Ejemplo de la Técnica de KNN 

 

Regresión Lineal. Una actividad importante en estadística es la construcción de modelos 

estadísticos que reflejen con esperanza los aspectos importantes del objeto de estudio con 

cierto grado de realismo. En particular, el objetivo del análisis de regresión (Seber & Lee, 

2012) es construir modelos matemáticos que describan o expliquen relaciones que pueden 

existir entre variables. El caso más simple es cuando solo hay dos variables, como la altura 

y el peso, el cociente de ingresos e inteligencia (IQ), las edades de los esposos en el 

matrimonio, el tamaño y el tiempo de la población, el largo y el ancho de las hojas, la 

temperatura y la presión de un cierto volumen de gas, y así sucesivamente. Si tenemos n 

pares de observaciones (xi, yi) (i = 1,2, ..., n), podemos trazar estos puntos, dar un diagrama 

de dispersión, y tratar de ajustar una curva suave a través de los puntos en tal de manera que 

los puntos estén lo más cerca posible de la curva. Claramente, no esperaríamos un ajuste 

exacto, ya que al menos una de las variables está sujeta a fluctuaciones fortuitas debido a 
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factores fuera de nuestro control. Incluso si existe una relación "exacta" entre variables como 

la temperatura y la presión, las fluctuaciones seguirían apareciendo en el diagrama de 

dispersión debido a errores de medición. El modelo de regresión de dos variables más simple 

es la línea recta, en la Figura 3 se puede observar un ejemplo de la implementación de dicho 

modelo. 

 
Figura 3. Ejemplo de la Técnica de Regresión Lineal 

 

Árboles y Bosques aleatorios. Los bosques aleatorios son una combinación de predictores de 

árboles, de modo que cada árbol depende de los valores de un vector aleatorio muestreado 

de forma independiente y con la misma distribución para todos los árboles en el bosque. El 

error de generalización para los bosques converge hasta un límite a medida que aumenta el 

número de árboles en el bosque (Breiman, 2001). El error de generalización de un bosque de 

clasificadores de árboles depende de la fuerza de los árboles individuales en el bosque y la 

correlación entre ellos. Las estimaciones internas supervisan el error, la fuerza y la 

correlación, y se utilizan para mostrar la respuesta al aumento del número de características 

utilizadas en la división. Las estimaciones internas también se utilizan para medir la 

importancia variable. Estas ideas también son aplicables a la regresión. La Figura 4 muestra 

un ejemplo de la implementación de esta técnica. 
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Figura 4. Ejemplo de la Técnica de Árbol Aleatorio 

 

Conclusiones  

El presente trabajo trato de abordar temas que en la actualidad se están usando en distintas 

áreas de investigación, si bien es cierto que la mayoría de Instituciones de Educación Superior 

se enfrentan a graves problemas, la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la 

Universidad Michoacana tiene que tomar decisiones para aumentar la matrícula de lo 

contrario algunas de las carreras que oferta podrían desaparecer entre algunas de su 

consecuencias de continuar con la disminución de la matrícula, por otra parte afecta 

directamente en la asignación del recurso financiero para la Facultad, y a su vez 

consecuencias derivadas de esta disminución. En su estado actual, en el presente trabajo se 

muestran las técnicas de Análisis de Datos más importantes dejando para una etapa posterior 

la publicación de los resultados de los modelos generados, destacando que en el objetivo 

principal del mismo se pretende tener trascendencia, al brindar una herramienta que le ayude 

a tomar decisiones a la FCCA y que de alguna manera quede un antecedente para futuros 

trabajos, ya que en la actualidad no se cuenta con un programa o actividad que analice la 

información de la institución para complementar la toma de decisiones. 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1546



Referencias Bibliográficas  

Breiman, L. (2001). Random forests. Machine learning, 45(1), 5-32 

Chatti, M. A., Lukarov, V., Thüs, H., Muslim, A., Yousef, A. M. F., Wahid, U., ... & 

Schroeder, U. (2014). Learning analytics: Challenges and future research directions. eleed, 

10(1). 

Cobos, D., Gómez Galán, J., & López Meneses, E. (2016). La Educación Superior en el Siglo 

XXI: Nuevas Características Profesionales y Científicas. 

Dasarathy, B. V. (1991). Nearest neighbor (NN) norms: NN pattern classification techniques. 

IEEE Computer Society Tutorial. 

De la Madrid, M. C. L. (2007). Uso de las TIC en la educación superior de México. Un 

estudio de caso. Apertura, (7). 

Felizzola, H. A., Arias, Y. A. J., Pedroza, F. V., & Pastrana, A. M. C. (2018, August). Modelo 

de predicción para la deserción temprana en la facultad de ingeniería de la universidad de la 

salle. In Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería 2018. 

Gómez, S., & Roquet, J. V. (2012). Metodología de la investigación. México: Red Tercer 

Milenio. 

Haykin, S. S. (2009). Neural networks and learning machines/Simon Haykin. New York: 

Prentice Hall. 

Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J., & Li, W. (2005). Applied linear statistical models 

(Vol. 5). Boston: McGraw-Hill Irwin. 

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2012). Sistemas de información gerencial: administración 

de la empresa digital. Pearson Educación. 

Madrid Echeverry, J. I.  (2017). Propuesta de un modelo estadístico para caracterizar y 

predecir la deserción estudiantil Universitaria (Master dissertation, Universidad Nacional de 

Colombia-Sede Medellín). 

Noboa, C., Ordóñez, M., & Magallanes, J. (2018). Statistical Learning to Detect Potential 

Dropouts in Higher Education: A Public University Case Study. Learning Analytics for Latin 

America 2018, 2231, 12-21. 

Seber, G. A., & Lee, A. J. (2012). Linear regression analysis (Vol. 329). John Wiley & Sons. 

Sierra Araujo, B. (2006). Aprendizaje automático: conceptos básicos y avanzados: aspectos 

prácticos utilizando el software Weka. Madrid: Pearson Prentice Hall. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1547



Simon, H. A. (1979). Rational decision making in business organizations. The American 

economic review, 69(4), 493-513. 

Vidal, J. P., & Andre, C. (2016). Toma de decisiones en Instituciones de Educación Superior 

en la Amazonia: hacia una síntesis de racionalidades. Estado, Gobierno y Gestión Pública, 

(27), 149-171. 

Visbal Cadavid, D., Mendoza Mendoza, A., & Orjuela Pedraza, S. J. (2017). Predicción de 

la eficiencia de las instituciones de educación superior colombianas con análisis envolvente 

de datos y minería de datos. Pensamiento & Gestión, (42), 140-161. 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1548



 

 

 

 

El m-learning como Recurso de Apoyo en la Asignatura 
de Desarrollo de Proyectos Computacionales de la Lic 

Ciencias Comp de la UAEH 

 

 

Edgar Olguín Guzmán1 

Sandra Luz Hernández Mendoza2 

 

 

 

 
1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, eolguin@uaeh.edu.mx 

2Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sandrahdezm@hotmail.com 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1549



Resumen 

Hoy en día la sociedad del conocimiento enfrenta cambios constantes e innovadores, debido 

al gran avance vertiginoso de la incorporación e implementación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC). Uno de esos avances se ve reflejado en el uso de 

tecnologías móviles, las cuales atenúan diversos prototipos en varios sectores de la sociedad, 

como lo es la educación. Actualmente las tecnologías móviles contribuyen a la movilidad, 

conectividad, ubicuidad y permanencia, características necesarias en los modelos de 

educación a distancia y escenarios virtuales de aprendizaje. El m-learning reside en que es 

un ambiente de aprendizaje que involucra tecnologías (dispositivos, redes, plataformas 

educativas, aplicaciones, software) y conectividad extendidas a la mayoría de los estudiantes 

de cualquier nivel educativo.  Es por ello que el m-learning brinda oportunidades pedagógicas 

que conlleva al cumplimiento de objetivos en el proceso de enseñanza aprendizaje debido a 

que: 

x Motiva la retención de información a largo plazo y, 

x Comparte información complementaria a la asignatura de desarrollo de proyectos de 

manera más espontanea. 

Por lo anterior la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dentro de su programa 

educativo de la Licenciatura en Ciencias Computacionales perteneciente al área académica 

de computación y electrónica desarrollan, evalúan e implementan diferentes ambientes de 

aprendizaje tal es el caso de la incorporación del m-learning como herramienta de apoyo en 

la asignatura de Desarrollo de proyectos computacionales 

Palabras Clave: Aprendizaje móvil, educación a distancia, ambiente de aprendizaje, 

plataforma educativa 

 

Abstract  

Today, the knowledge society faces constant and innovative changes, due to the rapid 

breakthrough of the implementation and implementation of Information and Communication 

Technologies (TIC). One of these advances is reflected in the use of mobile technologies, 

which attenuate various prototypes in various sectors of society, such as education. Currently, 

mobile technologies are adapted to mobility, connectivity, ubiquity and permanence, 

necessary features in distance education models and virtual learning scenarios. M-learning is 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1550



that it is a learning environment that involves technologies (devices, networks, educational 

platforms, applications, software) and connectivity extended to most students of any 

educational level. That is why m-learning offers pedagogical opportunities that involve the 

fulfillment of objectives in the teaching-learning process because: 

• Motivates long-term retention of information and 

•Share information complementary to the subject of project development more 

spontaneously. 

Therefore, the Autonomous University of the State of Hidalgo within its educational program 

of the Bachelor of Computational Sciences belonging to the academic area of computing and 

electronics, evaluating and implementing different learning environments such is the case of 

the integration of m-learning as a tool of support in the subject of Development of 

computational projects. 

Keywords: Mobile learning, distance education, learning environment, educational 

platform 

 

Introducción  

Actualmente la educación a distancia es considerada un ambiente de aprendizaje o escenario 

de aprendizaje mediado por tecnología que facilita la comunicación, gestión, distribución y 

procesamiento de información 

Para (Pérez Escoda , Reyes de Cózar, Fernández Aguirre, & Vizoso Martín, 2018), “Los 

ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son instrumentos de mediación que posibilitan 

las interacciones entre los sujetos y median la relación de éstos con el conocimiento”. 

Así mismo la educación a distancia es una modalidad educativa que sirve de apoyo en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, el e-learnig es un ambiente de aprendizaje virtual parte 

de esta modalidad de educación a distancia, la cual ha dado origen al aprendizaje móvil.  

En este contexto la (UNESCO-Organización de las Naciones Unidas para la Educación), en 

el Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, habla sobre las 

oportunidades que brinda la movilidad por medio de dispositivos electrónicos, en el contexto 

educativo (UNESCO, El aprendizaje mediante dispositivos móviles en el foro de la cumbre 

mundial sobre sociedad de la información, 2012). 
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El aprendizaje móvil es denominado en inglés m-learning, el cual manipula métodos de 

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de dispositivos móviles, tales 

como las computadoras portátiles (Laptops), las tabletas (IPads, Tablets), los reproductores 

(Ipods) y los teléfonos inteligentes (Smartphones). (UNESCO, Las TIC en la Educación, 

2015). 

Los dispositivos móviles debido a su portabilidad se han posicionado para influir en el 

proceso de enseñanza aprendizaje por lo anterior este trabajo de investigación muestra como 

el m-learning es considerado un recurso de apoyo en la asignatura de Desarrollo de proyectos 

computacionales dentro del programa educativo de la Licenciatura en Ciencias 

Computacionales de la UAEH. 

 

Marco teórico 

Educación a Distancia 

Para (García Aterio, 2014), define a la educación a distancia como un “sistema tecnológico 

de comunicación masiva y bidireccional, que sustituye la interacción personal en el aula del 

profesor y el alumno como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y 

conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que 

propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes”. 

La educación a distancia es una modalidad educativa apoyada en el uso intensivo de las 

tecnologías, que permite el acto educativo mediante diferentes métodos pedagógicos, 

técnicas estrategias y medios flexibles, en que el tiempo, espacio, ocupación o edad de los 

discentes no son factores limitantes o condicionantes para el aprendizaje.  

 

Ambientes virtuales de aprendizaje 

Un ambiente de aprendizaje esta concebido para el aprendizaje donde los estudiantes no son 

receptores pasivos debido a que su aprendizaje es constructivista, es decir, es algo que él 

elabora y no algo que él recibe (“enseñanza”-“conocimiento”). 

Un ambiente virtual de aprendizaje está basado en un modelo pedagógico constructivista 

como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Ambiente virtual de aprendizaje 

Los elementos que integran un ambiente de aprendizaje virtual son el: 

x Diseño instruccional: hace referencia a la forma en que se planea el proceso 

educativo. 

x Diseño interfaz: describe la expresión visual y formal del ambiente virtual, es decir, 

es el espacio virtual en el que han de coincidir los participantes.   

El diseño de la interfaz se puede dar a través de un sistema de administración de aprendizaje. 

(LMS, por sus siglas en inglés), el cual hace referencia al “con qué” se va a aprender. 

 

 

E-learning al m-learning 

Es importante realizar un análisis sobre los elementos que con lleva el proceso de enseñanza 

aprendizaje cuando estos se someten distintos métodos, técnicas y experiencias de 

aprendizaje incorporando a las  TIC, se ha observado que existen varios requisitos, con alto 
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grado de acercamiento en su significado, que tratan de definir de alguna forma, las 

modalidades de educación a distancia.  

Tales son los casos del:  

x E-Learning, conocido como una formación on-line, educación virtual, tele 

formación, ambientes de aprendizaje virtual, etc. y que es definido como la entrega 

de contenido didáctico por medios electrónicos como internet, intranets, equipos de 

audio y vídeo, conferencia web, aulas virtuales, y herramientas de la web 2,0.  

En la unificación del E-learning (Sistema de enseñanza y aprendizaje a través de redes 

digitales) con los dispositivos móviles de comunicación con el fin de producir experiencias 

educativas en cualquier lugar y momento, se le llama Aprendizaje móvil: m-learning (García 

Aterio, 2014). 

x El m-learning, es definido como una modalidad que facilita la construcción del 

conocimiento, la resolución de problemas y del desarrollo de destrezas o habilidades 

diversas de forma autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles 

portables (Brazuelo & Gallego, 2011). 

 

Los antecedentes del m-learning se remota a la década de los 80, cuando Xerox Palo Alto 

Research Center (PARC) propuso el Dynabook (una computadora del tamaño de un libro, 

portátil, con red inalámbrica y pantalla plana). 

Las características del m-learning son variadas, aunque destaca: 

x El autoaprendizaje, 

x La tecnología motivadora y, 

x El aprendizaje objetivo 
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En la figura 2, se indican algunas características básicas relacionadas con el m-learning. 

 

 
Figura 2. Características básicas del m-learning 

 

Cabe mencionar que el m-learning o reemplaza los diferentes métodos de enseñanza-

aprendizaje, sino que es otra alternativa para lograr aprendizaje autentico, el cual ofrece las 

ventajas de: interacción, diversidad, apoyo y acceso. 

 

Metodología 

 

Propuesta de implementación del m-learning en la asignatura de Desarrollo de 

proyectos computacionales en la Licenciatura en Ciencias Computacionales de la 

UAEH. 

Como se ha mencionado los ambientes virtuales pueden hacer múltiples combinaciones en 

sus diseños educativos, a partir de las concepciones de los aprendizajes y de los objetivos 

que se quieren lograr. 

Estos ambientes pueden ir desde la concepción objetivista del aprendizaje, que establece que 

los conocimientos pueden ser transferidos por los profesores o transmitidos a través de la 
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tecnología y adquiridos por los alumnos, hasta la concepción constructivista del aprendizaje, 

que establece que el conocimiento es elaborado individual y socialmente por los alumnos 

basándose en las interpretaciones de sus experiencias en el mundo. 

 

Por lo anterior surge la necesidad de implementar el m-learning como recurso de apoyo en 

la asignatura de Desarrollo de proyectos computacionales dentro de la Licenciatura en 

Ciencias Computacionales de la UAEH y cuya finalidad es que a través de comunicación se 

fortalezca el proceso de enseñanza aprendizaje en los distintos procesos de la práctica 

educativa, para así buscar la flexibilidad en tiempo, espacio y lugar. 

 

Así mismo se eligió esta modalidad por su posibilidad de acceso desde cualquier lugar (aula) 

y en cualquier momento es decir por permitir una educación ubicua. 

 

En este sentido el uso e incorporación de los dispositivos móviles surgió durante el semestre 

julio-diciembre de 2018 como alternativa de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la asignatura Desarrollo de proyectos computacionales. 

 

Plataforma educativa 

La interfaz con la que se implementó esta propuesta, es decir el “con qué” van a aprender fue 

la plataforma educativa classroom. 

 

Classroom es una plataforma educativa, lanzada en agosto de 2014 siendo una aplicación de 

Google y considerada como una plataforma para la gestión del aprendizaje LMS (Learning, 

Management System) 

 

Classroom cuenta con diferentes herramientas que permite interactuar con los estudiantes, 

estas se muestran en la figura 3. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1556



 
Figura 3. Herramientas de la plataforma educativa classroom 

 

Organización de la propuesta con Classroom 

1. Se crea la clase denominada Desarrollo de proyectos computacionales incluyendo el 

semestre como se muestra en la figura 4. 

 

 
Figura 4. Imagen de classroom con el nombre de la asignatura y semestre 

 

2. Se les proporciona a los alumnos el código de la clase para su acceso (dt4t3j) 

3. En cada sesión de trabajo-clase se fijan notas o tareas a través del tablón de clase, 

donde la asignación de dichas actividades son solo información relacionada con el 

tema a desarrollar como se muestra en la figura 5. 

4. Así mismo dentro de esta herramienta se pueden registrar calificaciones e indica 

mediante avisos algún requerimiento extraclase. 

 

Crear grupos de trabajo (crear clase)

Espacio de comunicación

Compartir recursos multimedia (archivos, videos, enlaces)

Asigna tareas y/o actividades a los alumnos

Acceso a través de dispositivos móviles  
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Figura 5. Imagen de Classroom donde se crean las actividades de la asignatura de 

Desarrollo de proyectos computacionales 

 

Aplicaciones utilizadas (Apps) 

Es importante hacer mención que estas Apps son aplicaciones informáticas diseñadas para 

ser ejecutadas en tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles.  
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En la figura 6, se muestran las Apps utilizadas en esta propuesta bajo la plataforma de Google 

Classroom. 

 

. 

Figura 6. Apps utilizadas en la propuesta 

 

Forma de trabajo 

La asignatura de Desarrollo de proyectos computacionales se imparte en el séptimo semestre 

de la Licenciatura en Ciencias Computacionales, su objetivo esta enfocado al desarrollo de 

un protocolo de investigación relacionado con el área de conocimiento. 

 

 Dicho protocolo se realiza de manera colaborativa con sesiones de trabajo presencial y a 

través del uso de dispositivos móviles. 

 

Las sesiones con el uso de dispositivos móviles están diseñadas de tal forma de que los 

alumnos se puedan realizar las actividades de manera virtual a través de la plataforma de 

classroom para así poder continuar con su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Plataforma educativa Classroom

My scans para escaneo de documentos

Whatsapp para comunicación de avisos importantes

Notas

Software para mapas mentales (Mind manager, 
Edraw..)

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1559



Así mismo en la primera semana del curso se presenta a los estudiantes los lineamientos de 

trabajos: 

1. Conocimiento de la plataforma educativa (Google classroom) y código de ingreso a 

la misma. 

2. Posterior a ello cada semana se da a conocer las actividades correspondientes a la 

unidad de aprendizaje a trabajar donde cada actividad de trabajo muestra: 

x Título de la actividad 

x Instrucciones para la realización de cada una de las actividades 

x Presentación y descripción de los materiales educativos a consultar 

x Criterios de evaluación para la obtención de calificaciones 

3. Además, se informa que todas las actividades tiene fecha de entrega bajo el escenario 

áulico y virtual. 

4. Los estudiantes realizan las actividades cognitivas utilizando las Apps propuestas 

5. Los estudiantes pueden estar físicamente en el aula y si tienen la necesidad de 

ausentarse pueden realizar la actividad desde sus dispositivos móviles 

6. Los dispositivos móviles se ocupan para consultar las actividades, realizar búsquedas 

de información. 

 

Unidades de aprendizaje 

En un ambiente virtual de aprendizaje el diseño de las unidades de aprendizaje presenta los 

recursos y/o materiales, las actividades de aprendizaje y los lineamientos de trabajo.  

Para esta propuesta se decide crear una actividad por cada sesión de trabajo, ofreciendo 

actividades de autorregulación, a través de los cuales se puede practicar la asociación, la 

relación, la búsqueda y análisis de la información.  

A través de cada sesión de trabajo los estudiantes pueden construir su aprendizaje a partir de 

la interacción con los recursos, con el grupo y con el entorno virtual.   

Se busca crear actividades significativas, motivadoras que les pudieran ayudar a establecer 

un sentido en su proceso formativo. En donde se buscó el rol de estudiante como, lector, 

pensador, analítico e investigador.  
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Estrategias didácticas 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, como no dependen del docente sino están 

íntimamente relacionadas con el proceso de autorregulación del estudiante y de los elementos 

que rigen la modalidad virtual de aprendizaje (de libertad, de autocontrol, de acción y de 

responsabilidad). La función del asesor es presentar un catálogo de estrategias que cada 

alumno pueda seleccionar para llevar a cabo su aprendizaje, orientar en el uso de éstas y 

proponer un cambio cuando los resultados no son los esperados. 

 

 

Conclusiones 

Los dispositivos móviles debido a su ventaja tecnológica, uso masivo y portabilidad se han 

posicionado para influir en la enseñanza y el aprendizaje. Si bien el m-learning actualmente 

no es utilizado como una modalidad de estudio en el aula de clases, ya varios docentes e 

instituciones educativas, han estado incorporando la tecnología móvil a la educación. 

Además, el m-learning implementado bajo controles adecuados permite a los estudiantes de 

la asignatura de desarrollo de proyectos la retención de información de manera espontanea 

generando así diversas estrategias de aprendizaje que enriquecen y expanden la educación 

con el fin de hacerla personalizada, equitativa y más participativa. 

 

Por ello el encontrarse con una propuesta novedosa de uso de estos dispositivos resulta 

motivante y significativo a los alumnos de la asignatura de desarrollo de proyectos el tipo de 

información que se presenta debido a que atiende los diversos estilos de aprendizaje.   

 

Se puede concluir que el m-learnig ofrece formas atractivas, flexibles e innovadoras de 

aprendizaje, que los docentes deben adaptarlas teniendo como punto de partida el enfoque 

pedagógico considerando las características de acceso ubicuo que ofrece esta modalidad. 

 

 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1561



Referencias Bibliográficas 

 

Díaz, J. (2002). Los mapas conceptuales como estrategia de enseñanza y aprendizaje en la 

educación. EDUCERE La Revista Venezolana de Educación, 6(18), 194-203. 

Retrieved Junio 13, 2018, from http://www.redalyc.org/pdf/356/35601811.pdf 

García Aterio, L. (2014). Aprendizaje móvil, m-learnig. Retrieved agosto 24, 2019, from 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30883393/eserv.pdf?A 

WSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1440082968&Sign 

ature=v4vjQYlRiPghlQQ0yD05xc44Fgs%3D&response-content-disposition=online  

Pérez Escoda , A., Reyes de Cózar, S., Fernández Aguirre, C., & Vizoso Martín, C. (2018). 

Aprendizaje móvil y ubicuo: Apps para la educación. Madrid España: Universidad 

Nebrija. Retrieved junio 12, 2019, from https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/TIC-educacion/pdf-asignaturas/aprendizaje-movil-y-ubicuo.pdf 

Ramírez Montoya, M. (2015). Administración de objetos de aprendizaje en educación a 

distancia: experiencia de colaboración institucional. In A. Lozano Rodríguez, & J. 

Burgos Aguilar, Tecnología Educativa en un Modelo de Educación a Distancia 

centrado en la persona (Primera ed., pp. 1-24). México: Limusa. Retrieved Abril 3, 

2018, from https://7504920-Administracion-de-objetos-de-aprendizaje-en-

educacion-a-distancia-1.html 

Serrano Islas, M. (2010). Objetos de Aprendizaje. e-Formadores, 1-5. Retrieved Mayo 13, 

2018, from 

http://red.ilce.edu.mx/sitios/revista/e_formadores_oto_10/articulos/angeles_serrano

_nov10.pdf 

Toll Palma, Y., Ruíz Ortiz, L., Trujillo Casañola, Y., & Ril Gil, Y. (2011). La calidad de 

los objetos de aprendizaje producidos en la universidad de ciencias informáticas. 

Edutec-e Revista Electrónica en Tecnología Educativa(36), 5-18. Retrieved from 

http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/401 

UNESCO. (2012). Dispositivos móvlies. Retrieved mayo 23, 2019, from 

http://www.unesco.org/new/es/education/resources/online-

materials/singleview/news/unesco_leads_discussion_on_mobile_learning_a 

t_wsis_forum/ 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1562



UNESCO. (2015). El Aprendizaje Móvil. Retrieved agosto 21, 2019, from 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/m4ed/ 

Wiley, D. (2010). Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, 

a metaphor, and a taxonomy. Retrieved Junio 2, 2018, from Western Research 

Application Center: http://wesrac.usc.edu/wired/bldg-7_file/wiley.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1563



 

 

 

 

Diseño de Aplicación Móvil para Logística de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos 

 

 

Uriel Cambrón Hernández1 

Vanessa Alejandra Delgado May2 

 

 

 

 
1Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, urcambron@gmail.com 

2Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, vanexmay@hotmail.com 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1564



Resumen 

La generación de residuos sólidos urbanos crece exponencialmente a nivel global, 

encapsulando dicha problemática a un contexto particular, en el municipio de Hidalgo, 

Michoacán; la generación desmesurada causa retrasos en la recolección de residuos sólidos 

urbanos a las empresas recolectoras de estos materiales. La aplicación diseñada promueve un 

esquema de responsabilidad social por parte del usuario terciario y de la empresa recolectora 

de materiales, con el propósito de usar tecnologías de la información y comunicación para 

hacer más eficiente e incrementar el índice de tratamiento de estos materiales, favoreciendo 

al medio ambiente desde un contexto local. 

Palabras Clave: reciclaje, android, residuos, tics 

 

Abstract  

The generation of urban solid waste grows exponentially globally, encapsulating this 

problem to a particular context, in the municipality of Hidalgo, Michoacán; the excessive 

generation causes delays in the collection of urban solid waste to the companies that collect 

these materials. The designed application promotes a social responsibility scheme by the 

tertiary user and the material collection company, with the purpose of using information and 

communication technologies to make more efficient and increase the treatment rate of these 

materials, favoring the environment from a local context. 

Keywords: recycling, android, waste, tics 

 

Introducción 

La adopción de eco green technologies se ha convertido en un tema cotidiano en la mayoría 

de los usuarios de dispositivos móviles, atribuida la popularidad brindada por diversos 

medios de comunicación, así como el contexto anti-mainstream que prevalece en millones 

de usuarios cuya necesidad por apoyar el medio ambiente; está en constante crecimiento. 

 

Lo anterior se debe a la adopción de tecnologías para la resolución de problemáticas 

ambientales, a la par del fomento de una cultura de respeto y promoción del cuidado del 

medio ambiente. Es normal observar que el reciclaje forme parte de dicha cultura. 
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Diariamente una persona promedio, llega a generar 10kg de residuos sólidos urbanos, 

producto de la adquisición de bienes, consumo alimenticio, comercialización a baja escala, 

entre otras actividades, lo cual representa un grave problema, y a la par, un área de 

oportunidad para el medio ambiente, ya que el 80% de los materiales que genere esta persona 

podrán ser reciclados a través de un centro de tratamiento especializado. 

 

Atribuida la necesidad de conectar con una mayor cantidad de personas que busquen reciclar 

los residuos sólidos urbanos, la empresa Integra LM S. A de C.V. recurrió a la empresa Izcali 

Tecnologías de la Información S. de R.L. de C.V. para desarrollar una solución digital para 

la promoción de reciclaje en la región oriente del estado de Michoacán, en conjunto, ambas 

empresas buscan consolidar un parteaguas en el entorno eco-tecnológico del estado. 

 

Estado del arte 

El desarrollo de este proyecto parte de algunas funcionalidades clave del sistema Recycle 

Nation, el cual genera un sentido de respeto colectivo para el medio ambiente en Estados 

Unidos Americanos, sin embargo, como se detalla en la justificación, se busca tomar solo 

algunos elementos de experiencia de usuario, diseño y funcionalidad que hagan del uso de la 

aplicación una experiencia ágil y sin contratiempos para el usuario. 

 

La segunda aplicación que inspiro las bases de logística para operativos RecycleSmart 

(Australia), cuenta con un sistema de asignación inteligente para el gobierno australiano, el 

cual genera las rutas de recolección basándose en las solicitudes por parte de los ciudadanos 

interesados en aportar sus residuos sólidos urbanos, con dichos datos, el sistema envía el 

itinerario a los recolectores, sin embargo para el presente proyecto la asignación se reaiza de 

forma manual por el área administrativa de la empresa. 

 

En la primera aplicación observamos un comportamiento basado en inclusión mediática para 

la implementación de sistemas de calidad y control en el manejo de la basura, traducido en 

términos de recolección de materiales no es adecuado para un fin comercial o de reciclaje 

con causa social; en la segunda aplicación, se aprecia un sistema de recolección dinámico e 

inteligente, basado en cloud computing para el armado de itinerarios y la asignación a través 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1566



de un sistema experto, para ambos casos, encontramos lo necesario y lo inadecuado para 

Recicla Hoy, en términos de usabilidad y beneficios, por ello la necesidad de generar un 

sistema propio, cuyo propósito y versatilidad se encuentra en primer instancia en la 

optimización de personal operativo, branding, concientización social, y gestión del área de 

control de la empresa. 

 

Modelo canvas general 

El modelo canvas es una herramienta simplificada para la elaboración de un modelo de 

negocio. Se basa en la descripción del modelo de negocio a través de nueve bloques que 

reflejan la lógica de una empresa para conseguir ingresos.  

En la tabla 1 se muestra la estructura general del modelo de negocios que se planteó para 

este proyecto.  Los siguientes nueve puntos describen cada una de las secciones que 

componen el modelo canvas y que están directamente relacionados con Recicla Hoy.    

Tabla 1: Modelo canvas de la aplicación 

#8 Asociaciones 

clave 

 

 

 

¿QUIEN TE 

AYUDA? 

#7 Actividades 

clave 

 

¿QUÉ HACES? 

#1 Propuesta de 

valor 

 

 

 

 

¿QUE 

OFRECES? 

#4 Relaciones con 

clientes 

 

¿CÓMO TE 

RELACIONAS? 

#2 Segmento de 

clientes 

 

 

 

 

¿A QUIEN 

AYUDAS? 

#6 Recursos clave 

¿QUÉ TIENES? 

#3 Canales de 

distribución 

¿CÓMO TE 

CONOCES? 

#9 Estructura de costos 

¿CUÁNTO TE CUESTA? 

#5 Fuentes de ingresos 

¿QUÉ OBTIENES? 
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Segmentación de usuarios 

El objetivo es agrupar a los clientes con características homogéneas en segmentos definidos 

y escribir sus necesidades, averiguar información geográfica, gustos, etc. 

La siguiente tabla muestra un listado del tipo de clientes a los que se intenta llegar con la 

propuesta de Recicla Hoy. 

 

Tabla 2: Segmento de clientes. 

SOCIEDAD EN GENERAL RECOLECTORES MAYORISTAS 

Rango de Edad: 15 – 39 Generación  X, 

millenial y Z 

Son recolectores a gran escala 

Uso de Smartphone, tendencia a 

investigar sobre medio ambiente, eco 

activistas. 

Su principal actividad económica es la recolección 

de residuos sólidos urbanos 

Los NSA  C-, C, C+, A/B Grandes recolectores y/o negocios 

Estilo de vida trendy, buscan aportar al 

medio ambiente. 

Su principal objetivo de la recolección de materiales 

es la comercializarlos. 

 

 

 

Propuesta de valor para usuarios 

El objetivo es de definir el valor creado para cada segmento de clientes describiendo los 

productos y servicios que se ofrecen a cada uno. 

Para lo cual se puntualizaron las siguientes propuestas: 

x Crear conciencia sobre el daño al medio ambiente. 

x Unificar la recolección de residuos sólidos urbanos en una app. 

x Obtener ingresos extras a través de una aplicación móvil. 

x Emplear el tiempo de ocio en la recolección de residuos sólidos urbanos. 
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Generalidades del diseño 

El objetivo del diseño es producir un modelo o representación que tenga resistencia, 

funcionalidad y estética. 

El diseño de software es un proceso iterativo por medio del cual se traducen los 

requerimientos para construir el software. Comienza una vez que se han analizado y 

modelado los requerimientos. 

C.A.R. Hoare dice que: “Hay dos formas de construir un diseño del software. Una es Hacerlo 

tan simple que sea obvio que no hay deficiencias y la otra es hacerlo tan complicado que no 

haya deficiencias obvias. El primer método es mucho más difícil.” 

 

Esquema no relacional de la base de datos 

A diferencia de una base de datos SQL, las bases de datos no relacionales no tienen tablas ni 

registros, la base de datos puede conceptualizarse como un árbol JSON alojado en la nube. 

La clave principal se representa por un UID que puede ser proporcionadas de manera 

personalizada, o se pueden obtener mediante el método push (). 

Firebase Realtime Database permite anidar datos en un máximo de 32 niveles, sin embargo, 

no es muy recomendable para realizar búsquedas de elementos específicos. Para eso se 

pueden dividir en rutas de acceso independientes (no normalizadas), que permiten el rápido 

acceso a la información. 

En el siguiente ejemplo se muestra un fragmento de cómo se estructuró la información de la 

base de datos: 

 

 

{ 

"recolections":  

 

{ 

"-LO0nka0dnakdmakd":  

{ 

"date_arrival": "02/06/2019", 

"location": "-19.9234, 100.48492", 
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"status": "done", 

"time_arrival": "3:15 p.m.", 

"uid_user": "jfodanlpdmiedomomo"}, 

"Lu8dnja9no09n2i9a": { 

"date_arrival": "19/06/2019", 

"location": "-19, 100.12454", 

"materials": { 

"carton": { 

"kg": 10.56, 

"price": 0.8}, 

"pet": { 

"kg": 5.2, 

"price": 3.5}}, 

"status": "in progress", 

"time_arrival": "10:00 a.m. - 11:00 p.m.", 

"total_mount": "$150.00", 

"uid_user": "jfodanlpdmiedomomo" 

} 

}, 

"users": { 

"jfodanlpdmiedomomo": { 

"address": "Eligio Villamar 6, Col. Rosa de Castilla", 

"last_location": "-19.3949, 100.12454", 

"mail": "dummy@dummy.com","name": "Dummy Name", 

"office": "Melchor Ocampo Pte. 123, Col. La Mangana", 

"phone": "786 123 4567", 

"uid": "jfodanlpdmiedomomo","visible": true}}} 

 

Ilustración 1 Esquema de datos No-SQL. 
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La razón por la que se decidió utilizar Firebase como gestor de almacenamiento de la base 

de datos es porque facilita las búsquedas de información dentro del árbol JSON, provocando 

que se optimice tiempo y líneas de código en el proceso.  

 

En esta etapa del desarrollo de la aplicación se realiza el diseño de interfaz de usuario; es el 

que facilita la interacción humano computadora. Sigue un conjunto de principios de diseño 

de la interfaz, el diseño identifica los objetos y acciones de ésta y luego crea una plantilla de 

pantalla que constituye la base del prototipo de la interfaz de usuario. (Pressman, 2010). 

Prototipo de alto nivel de la aplicación de cliente.  

 

Las ilustraciones que se encuentran en esta sección son diseños elaborados con la herramienta 

Pencil, los cuales fungen como prototipo de la aplicación.  

 

El splash screen o pantalla de inicio funge como el principal punto de apertura de la marca 

ante el ojo espectador.  

Se propuso un diseño minimalista para complementar la identidad del mismo origen, 

fortaleciendo en los primeros segundos de apertura de la app la proyección de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Splash screen 
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El diseño del login, o inicio de sesión, corresponde a una métrica de diseño minimalista con 

detalles vanguardistas, creando una experiencia de usuario purista, con lo que se logra un 

impacto visual de primer nivel en el usuario, haciendo sencilla la asociación de elementos y 

el inicio de sesión en el sistema. Se agregó un botón de social login para facilitar el proceso 

de inicio de sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Social Login 

 

El dashboard funge como un intermedio entre la administración de la utilería de la aplicación 

y el funcionamiento lógico para solicitar la recolección de residuos sólidos urbanos, 

empleando un sencillo botón que al detectar el evento de onTouchListener accionará el 

inicio del siguiente elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Dashboard 
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El panel de recolección muestra la información básica que ocupa la empresa para poder 

prever en el sistema de control, el tipo de vehículo a enviar, así como para la gestión de 

tiempos y mapeo de rutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Panel de Recolección 

 

El historial de recolecciones muestra al usuario un listado de las recolecciones efectuadas. 

Con el objetivo de simplificar la experiencia y no entrar en detalles que pudiesen confundir 

al usuario, se optó por un modelo de vista ágil, mostrando solo el nombre del material, 

asociado a una imagen, cantidad en kilogramos, el monto que recibió y la fecha de 

recolección, la cual servirá como estadístico para el usuario y la empresa para futuras agendas 

de recolección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Historial de recolecciones 
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Resultados 

Los resultados obtenidos son satisfactorios en términos de diseño y aprobación por parte del 

personal administrativo y directivo de la empresa, atribuido al testeo aplicado en 10 usuarios, 

entre los que se suman operativos, recolectores y usuarios terciarios. 

 

A continuación, se muestran algunas capturas del módulo de Cliente, cuya interfaz y 

experiencia de usuario hace que el proceso de solicitud de recolección demore menos de 2 

minutos. 

 

La interfaz hace una recolección del peso de los materiales a través de un extensor de interfaz 

bluetooth, el cual funge como un punto de control y seguridad para el usuario, al garantizar 

la transparencia del peso en tiempo real, a control, al tener una referencia en tiempo real del 

peso, y en último lugar al recolector, al facilitar por medio de una báscula inteligente, la cual 

forma parte de la programación realizada en este proyecto, la apertura de tener un dato en 

tiempo real y de precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Báscula bluetooth. 
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La pantalla de login screen muestra 2 campos TextInputEditText, los cuales implementan 

una animación que genera sutileza y dirección a la ejecución de la app. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista de navegación brinda al usuario una experiencia de orientación y selección de 

opciones dentro de Recicla Hoy, dado que muestra un listado de las acciones simples, pero 

efectivas de las que el usuario dispone al usar la app. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Login Screen 

Ilustración 9: Vista de navegación 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1575



 

El Dashboard muestra una interfaz sólida pero sencilla de “como usar la app”, a través de 

botones que permitirán agilizar la elección de materiales, cuyos elementos en la interfaz son 

cargados a través de un RecyclerView que obtiene los datos desde Firebase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección “unos datos más” sirve para confirmar el registro de la recolección, seleccionando 

el tipo de domicilio, así como la cantidad estimada de material. La ubicación es mostrada en 

un mapa obteniéndola desde Google Maps por GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Panel general 

Ilustración 11: Solicitud de recolección 
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El historial de recolecciones es una estrategia de motivación al usuario, para poder analizar 

el beneficio económico, pero en especial, en cuidado del medio ambiente que ha tenido, al 

momento de mostrar los datos como fecha, kilogramos y material recolectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas futuras 

El proyecto presentado es una primera versión de la aplicación final. Puesto que, durante el 

desarrollo del mismo, fueron surgiendo más requerimientos funcionales y no funcionales que 

el cliente solicitaba, los cuales no se incluyen en el reporte de esta primera versión. Sin 

embargo, se han documentado para ser contemplados en una segunda versión que se elabore 

dentro del área de desarrollo móvil en la empresa de Izcali TI.   

Dicho esto, se puntualizan las recomendaciones a implementar en una segunda versión: 

 

x Implementación de una interfaz multi usuario. 

x Incorporación completa a través de redes sociales mediante social API. 

x Administración a través de un panel web para la depuración de datos. 

x Gestor de respaldo en caso de daños. 

x Integridad de datos en el sistema de recolector. 

 

 

 

Ilustración 12: Historial de recolecciones 
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Conclusiones 

El desarrollo de Recicla Hoy conlleva un cumulo de esfuerzos de diferentes disciplinas, 

partiendo de un concepto de experiencia de usuario, funcionalidad, diseño de procesos y 

optimización de tiempos.  

 

Una vez realizado el proyecto, es necesario recapitular el proceso llevado a cabo, para que, 

de esta manera, se logren mencionar los puntos importantes que no se hayan contemplado 

dentro del desarrollo de la aplicación y que sean necesarios a futuro. Por ello, es importante 

mencionar las conclusiones y de esta manera ver qué objetivos han sido superados y que 

metas propuestas se han alcanzado: 

 

x Se logró el desarrollo de una aplicación de usuario final con publicación pendiente en 

PlayStore. 

x El desarrollo del controlador e interfaz de acceso de la báscula mediante Bluetooth. 

x El módulo de control se encuentra en un estado de análisis y mejora previo a su 

publicación 

x El módulo de recolector se encuentra activo y en fase de lanzamiento beta en 

PlayStore. 

x Se optó por no detallar estas características de los últimos 2 módulos en el presente 

atribuido a las políticas de confidencialidad de la empresa. 

 

El proceso más complicado de adaptar trasciende el nivel técnico y perfil de la ingeniería en 

sistemas computacionales, al llegar a realizar labores de capacitación de personal, gestión 

humana y motivación para que los operativos de la empresa lograran aceptar el nuevo 

sistema, cuya problemática gira en torno a la edad y contexto social de los diversos 

colaboradores de la empresa, sin embargo, esto sirvió para mejorar el trabajo en equipo y la 

ayuda recíproca de los colaboradores. 
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Resumen 

Parece común salir a la calle y escuchar que la inseguridad está peor que nunca, que a diario 

asesinan personas o simplemente desaparecen y que el gobierno no hace nada. Por ello, en 

este estudio nos dimos a la tarea de preguntarle a la población cómo perciben la seguridad en 

México y que factores creen que han propiciado estos niveles de inseguridad, así como los 

factores que consideran que pueden coadyuvar a mejorar la seguridad. De igual manera, se 

les preguntó sobre sus hábitos de uso de las redes sociales, tratando de encontrar una relación 

entre la inseguridad que se percibe en las calles y el uso de las redes sociales como factor de 

riesgo para la sociedad. Es común que los delincuentes mediante el uso de estos servicios 

digitales, realicen análisis de información para seleccionar a sus víctimas, y con ello, cometer 

delitos no solo en el ciberespacio, sino en la vida real, afectando directamente a las personas 

en su privacidad, su patrimonio e incluso derivando en desapariciones o la pérdida de la 

propia vida. 

Palabras Clave: Seguridad, privacidad, redes sociales, delitos, datos personales 

 

Abstract 

It seems common to go out on the streets and hear that insecurity is worse than ever, that 

people are murdered or simply disappeared every day, and the government does nothing. 

Subsequently, in this study we asking the population how they perceive safety in Mexico and 

that factors have led to these levels of insecurity, as well as the factors that believe that they 

can help improve safety. In the same way, they were asked about their social media usage 

habits, trying to find a relationship between the insecurity perception on the streets and the 

use of social media as a risk factor to society. It is common for criminals, through the use of 

these digital services, to perform information analysis to select their victims, and thereby, 

commit crimes not only in cyberspace, but in real life, directly affecting people in their 

privacy, their patrimony and even leading to disappearances or the loss of their own lives. 

Keywords: Security, privacy, social media, crimes, personal data 

  

Introducción 

El objetivo del presente estudio es conocer la percepción de los ciudadanos respecto a la 

seguridad en el Estado mexicano y contrastar su percepción con las prácticas que realizan en 
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redes sociales, el nivel de privacidad en la configuración de sus perfiles, así como el 

conocimiento que tienen respecto a los principales delitos que se pueden cometer por el 

descuido en el uso de las redes sociales. 

 

El presente estudio se realizó en el mes de junio del año 2018, cuando aún se encontraba en 

funciones el gobierno de Enrique Peña Nieto y en pleno periodo de desgaste de la imagen 

presidencial; en este periodo se le echaba en cara al presidente todas las muertes, secuestros, 

desapariciones y demás delitos que aquejaban a la población en general. 

 

Cabe señalar que también en estos días, concretamente en julio de 2018, comenzaría la 

campaña electoral, lo cual también es un elemento importante puesto que, en estos periodos 

de elecciones, los partidos políticos tienden a sacar mucha publicidad tóxica, la cual no 

necesariamente es verídica, sino que, más bien busca deteriorar la imagen de los partidos 

contrarios. Esto se menciona a manera de contexto, ya que los resultados de la encuesta 

podrían tener cierta influencia de la información que circulaba en ese momento. 

 

Se hace referencia a lo anterior puesto que, en la actualidad es común que las personas en 

lugar de hacer investigación, se dejen llevar por lo que se da a conocer en redes sociales o en 

medios de distribución nacional, los cuales no debemos olvidar que también tienen un sesgo 

que obedece a ciertos intereses políticos. Sin embargo, los resultados de las encuestas arrojan 

la percepción de inseguridad en México y las prácticas del uso de redes sociales dan a conocer 

que cierto sector de la población, desconoce los riesgos del uso irresponsable de las mismas. 

 

Concepto de Seguridad 

Al hablar de seguridad, se podría pensar en cualquier tipo de seguridad, por ejemplo: 

seguridad social, seguridad alimentaria, seguridad industrial, etc. Sin embargo, en este 

estudio nos referimos a la seguridad pública, entendiendo por seguridad pública como la 

seguridad que brinda el Estado a la población con la finalidad de mantener el orden público, 

es decir, cuidar que las personas no se hagan daño unos a otros, tanto en sus pertenencias 

como en su persona. 
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Por ello, es importante mencionar que cuando nos referimos a la percepción de la seguridad, 

se hace referencia a la seguridad que se percibe respecto a la delincuencia, esa percepción de 

seguridad que brinda tranquilidad a las personas para poder salir a la calle, sabiendo que 

nadie atentará contra su integridad física ni contra sus pertenencias. 

 

De acuerdo a Sergio García Ramírez, el concepto de seguridad pública se engloba dentro de 

la palabra seguridad, misma que, a interpretación, engloba la seguridad pública, seguridad 

jurídica, seguridad nacional y seguridad humana, pero que se resume en que “[…] hay 

seguridad cuando no existen amenazas que socaven, inhiban o supriman los bienes y 

derechos de cada uno, y se cuenta, por otra parte, con razonables condiciones para el 

desarrollo de la propia existencia. […]” (García, 2016). 

 

Haciendo una interpretación, se puede decir que la seguridad pública es la condición que 

permite que las personas puedan ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

dentro de los límites que las leyes establecen para mantener el orden y la sana convivencia 

social. Así entonces, las personas podrán ser libres en los espacios públicos y podrán 

desarrollar sus actividades, transitar de un lugar a otro sabiendo que son libres de hacerlo y 

que nadie podrá inhibir dicho derecho, siempre y cuando las actividades que se realicen no 

atenten contra los derechos y pertenencias de terceros. 

 

Para lograr un buen nivel de eficiencia en la seguridad pública, el Estado debe invertir en 

infraestructura, parque vehicular y en elementos de seguridad pública, es decir, personas cuyo 

trabajo es velar por la seguridad de la población; su deber es hacer cumplir la ley y sancionar 

a todo aquel que realice acciones que atenten contra sus semejantes, tanto en su persona como 

contra sus bienes, así como contra los bienes públicos, es decir, los bienes que todos por el 

hecho de pertenecer a la sociedad, tenemos derecho de uso por ser parte de las obras que se 

realizan con recurso público, es decir recurso que proviene de los ciudadanos. 

 

Con lo anterior se pretende ampliar el concepto de seguridad, dejando ver que abarca un 

amplio espectro de las necesidades de la sociedad. No obstante, para este estudio, interesa 
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conocer cómo percibe la población mexicana el nivel de seguridad, qué factores creen que 

propician la inseguridad, así como el dominio y hábitos en las redes sociales. 

 

Métodos Utilizados 

El presente estudio se realizó mediante una encuesta que contiene dieciséis preguntas, las 

cuales tienen como finalidad, recolectar la percepción de la seguridad en México, así como 

el hábito del uso de las redes sociales. Con ello se pretende generar una estadística que nos 

dé un parámetro que permita identificar, qué tanto conocimiento tiene la población respecto 

al uso de las redes sociales y la influencia de éstas para el incremento de la inseguridad. Pues 

el uso desinformado de las redes sociales puede desencadenar en una serie de delitos que 

pasan del mundo digital al mundo real, y que afectan directamente a las personas que 

previamente hayan sido seleccionadas por los delincuentes. 

 

Dicha en cuesta se diseñó usando la herramienta de Google formularios y se distribuyó a 

contactos de las redes sociales, Facebook y WhatsApp. El motivo de la elección para la 

distribución obedece a la facilidad para llegar a otros estados de la república mexicana y a 

que las personas que usan estos medios de comunicación, son parte de la población de interés 

puesto que usan las redes sociales. 

 

Así entonces las preguntas que se hicieron en la encuesta se dividen en tres partes; las 

preguntas referentes al perfil de los encuestados, las preguntas sobre la percepción de la 

seguridad y las referentes al uso y dominio de las redes sociales. Dichas preguntas se hicieron 

en un diseño de encuesta cerrada, permitiendo capturar solamente su correo en pregunta 

abierta y para el resto solo se les permitía seleccionar la respuesta de las opciones disponibles, 

mismas que fueron cargadas previamente en el diseño del formulario. Siendo cada una de 

ellas las que se enuncian a continuación: 

 

Preguntas referentes al perfil de los encuestados. Estas preguntas tienen la finalidad de fungir 

como parámetro para filtrar las respuestas de interés, pues al haber distribuido la encuesta en 

redes sociales, podría haber llegado a otros países y ser contestada por personas que no tienen 

claro el contexto de la seguridad en México. Por ello, en el perfil del encuestado se busca 
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únicamente que viva en el Estado mexicano, sin diferenciar entre hombres y mujeres, pues 

para el estudio que se pretende no es de interés conocer el género de las personas, sino, su 

percepción de la seguridad a su interpretación como miembros de la sociedad mexicana.  

 

Las preguntas de este apartado son las siguientes: 

1. Correo electrónico 

2. Selecciona tu grado académico 

Opciones: Sin estudios, Primaria, Secundaria, Bachillerato,  

Licenciatura, Maestría, Doctorado, Otro. 

3. Elige el rango de edad que se ajusta a tu realidad actual 

Opciones: Menos de 10 años, Entre 10 y 20 años, Entre 21 y 30 años, 

Entre 31 y 40 años, Entre 41 y 50 años, Entre 51, 60 años, Entre 61 y 70 

años y Más de 71 años. 

4. ¿Cuál es su país de residencia actual? 

Opciones: Se enlistaron los 197 países en una lista desplegable para que el usuario 

seleccionara el país de su residencia. 

 

El siguiente apartado tiene como finalidad conocer la percepción de la seguridad en México, 

así como los factores que las personas creen que aumentan o disminuyen los niveles de 

seguridad, para ello las preguntas que se les hicieron son las siguientes: 

5. ¿Cuál es su percepción de la seguridad en México? 

Opciones: Excelente, Buena, Regular, Mala y Muy mala 

6. ¿Considera que hace falta mayor seguridad en México? 

Opciones: Si, No 
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7. ¿Cuál de los siguientes factores cree que influyen de manera negativa en la seguridad? 

En esta opción se debe seleccionar para cada factor, el número según la relevancia 

que considere, siendo el 1 el de mayor relevancia y el 5 el de menor relevancia 

Concepto 
Escala 

1 2 3 4 5 

Corrupción 

Educación      

Cultura social      

Desconocimiento      

Tecnología      

 

8. ¿Cuál de los siguientes factores cree que puede coadyuvar a disminuir la inseguridad 

en México? En esta opción selecciona para cada factor, el número según la 

importancia que consideres, siendo el 1 el de mayor importancia y el 5 el de menor 

importancia. 

Concepto 
Escala 

1 2 3 4 5 

Gobierno 

Sociedad      

Educación      

Información      

Tecnología      

 

La tercera parte, tiene como finalidad conocer los hábitos de los usuarios en las redes sociales, 

los niveles de seguridad de sus perfiles y el conocimiento que tienen respecto a los delitos 

que se pueden desencadenar por el mal uso de las redes sociales, para ello, se les hicieron las 

siguientes preguntas: 

9. ¿Selecciona la, o las redes sociales que usas con frecuencia? 

Opciones: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram y 

Google+ 
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10. ¿Qué uso les da a las redes sociales? En esta pregunta marca el número que 

corresponda, según el uso que le des mayormente a tus redes sociales, siendo el 1 el 

de mayor uso y el 5 el de menor uso 

Concepto 
Escala 

1 2 3 4 5 

Personal 

Empresarial      

Académico      

Informativo      

Ocio      

 

11. ¿Cuál de los siguientes niveles de privacidad tiene usted configurado en sus redes 

sociales? 

Opciones: Público,  Mis contactos,  Privado,  No lo sé. 

12. Sobre sus publicaciones en redes sociales. Marque en la columna derecha la opción 

que corresponda a la afirmación de la columna izquierda. 

Concepto Siempre Casi 

siempre 

Pocas 

veces 

Nunca 

Acostumbro publicar fotos mías o 

de familiares en mis redes 

sociales 

    

Acostumbro publicar en redes 

sociales los lugares que frecuento 
    

 

13. ¿Considera usted que su actividad en redes sociales pone en riesgo su seguridad? 

Opciones: SI No 

14. ¿Sabe usted lo qué puede revelar el análisis de su actividad en redes sociales? 

Opciones: SI No 

15. ¿Cuáles de las siguientes opciones crees que pueden ser determinadas mediante el 

análisis de tu actividad en redes sociales? 
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Opciones: Estatus socioeconómico, Rutas de circulación, Lugares que 

frecuento, Lugar donde trabajo, Donde vivo, Quienes son mis familiares, 

Donde estudian mis hijos y/o familiares, Geolocalización actual. 

16. De los siguientes delitos ¿Cuáles cree que se pueden derivar del análisis de su 

actividad en redes sociales? 

Opciones: Secuestro, Extorsión, Robo de personas, Suplantación de 

identidad, Violación, Homicidio, Trata de personas, Fraude, Grooming, 

Cyberbullying, Pornografía infantil, Secuestro virtual, Amenazas, 

Falsificación de documentos 

 

Resultados Obtenidos 

La herramienta de Google formulario permite graficar automáticamente las respuestas de los 

usuarios, por lo que no es necesario hacer uso de otras herramientas informáticas para el 

análisis de la información y presentación de los resultados. De tal manera que los resultados 

obtenidos se muestran a continuación, omitiendo únicamente la pregunta número uno que 

corresponde al correo electrónico de los encuestados: 

 

En las respuestas a la pregunta uno, cabe destacar que la mayor parte de las personas que 

respondieron la encuesta, tienen un grado académico de licenciatura, seguido de bachillerato 

y maestría. Con ello podemos darnos idea de que, de cierta manera las personas que están 

respondiendo a esta encuesta, tienen la posibilidad de informarse a través de diversos medios 

de información, pues su nivel de lectura, de comprensión y de acceso a la información, les 

permite estar más informados de las situaciones que nos aquejan en el ámbito de la seguridad. 
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Gráfico 1: Gado académico de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En los rangos de edad sobresale el de 21 a 30 años, seguido de los rangos de entre 10 y 20 y 

entre 31 y 40 años respectivamente. Es de interés resaltar que no hay personas de más de 61 

años, esto quizá se debe a que las redes sociales son menos usadas por personas de esta edad, 

y debido a que la encuesta se distribuyó mediante Facebook, quizá no llegó a este sector de 

la población. 

 

Gráfico 2: Porcentaje de encuestados por rango de edad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la pregunta que corresponde a su país de residencia, se les pedía seleccionar el país de 

residencia actual, el cual era de esperarse que fuera México, pues nos interesaba conocer la 

percepción de los habitantes de este país y no la de otras personas que, por no vivir aquí, 

podrían tener una percepción distinta de la seguridad que se vive en México, lo cual podría 
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haber desviado los resultados hacia extremos que no coinciden con la realidad. Así entonces, 

se intuye que los encuestados tienen conocimiento del contexto en general sobre la situación 

que guarda la seguridad pública de su país. 

 

Gráfico 3. País de residencia de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la pregunta cuatro, correspondiente a la percepción de la seguridad, se puede observar 

que la población realmente considera que la seguridad en México es mala, pues el 46.9% así 

lo considera, mientras que el 27.6% la considera regular y el 23.5% muy mala, y solo el 2% 

la considera buena. De tal manera que, si tomamos como referencia los resultados mostrados 

en esta pregunta, podríamos decir que la seguridad de México se percibe en mayor medida 

como mala. 

 

Analizando las respuestas de los grados académicos más alto, que son, doctorado con 1 

encuestado, maestría con 13 y licenciatura con 59, cabe destacar que la percepción de 

seguridad se distribuye en un 0.73% como buena, 15.33% regular, 23.36% mala y 13.87% 

muy mala, lo que indica que en general los encuestados que cuentan con un criterio suficiente 

para analizar el contexto de la encuesta en relación con su percepción, consideran que la 

seguridad en México, en general, es mala.  
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Gráfico 4: Percepción de la seguridad en México 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la pregunta correspondiente a la gráfica siguiente, se les preguntó a los encuestados si 

consideraban que hacía falta mayor seguridad en México, a lo cual la respuesta contundente 

con un 99%, fue que sí consideran que hace falta mayor seguridad y solo el 1% dijo que no 

considera que la seguridad está en un buen nivel y no requiere mayores acciones. 

 

Si relacionamos esta respuesta con la anterior, es de observar que, de los 97 encuestados que 

consideran que sí hace falta mayor seguridad en México, un 44.62% considera que la 

seguridad es mala y un 22.31 que es muy mala, mientras que el 26.19 considera que es regular 

y solo el 0.97 considera que la seguridad es buena. 

 

Gráfico 5: Consideración sobre la falta de seguridad en México 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la pregunta seis, se les pidió seleccionar los factores que consideran que influyen 

negativamente en la seguridad, asignando un valor de 1 al que consideren que influye en 
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mayor medida y el 5 al que consideren que influye en menor medida. Es importante señalar 

que las respuestas que sobresalen son la corrupción con 49 respuestas, la educación con 35 y 

el desconocimiento con 32. 

  

Cabe señalar que la cultura y la corrupción están interrelacionados, así como el 

desconocimiento, la educación y la tecnología, pues la corrupción tiene mucho que ver con 

la cultura del país, que permite que las personas realicen acciones que a la luz de las leyes se 

tipifican como corrupción, en ocasiones de manera inconsciente y en ocasiones con toda 

premeditación. 

 

La educación por su parte, puede reducir el desconocimiento y puede ser una aliada para la 

educación, permite acceder a nuevos conocimientos de culturas y costumbres diferentes, lo 

que permite ampliar las perspectivas y adquirir mayores conocimientos. Además, la misma 

tecnología, aplicada de manera adecuada podría ser parte fundamental para el combate a la 

corrupción y a la delincuencia. 

 

Gráfico 6: Factores que influyen de manera negativa en la seguridad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se les preguntó a los encuestados, cuáles factores crían que podían disminuir la 

inseguridad, se les pidió al igual que en la pregunta anterior, que asignaran un número entre 

1 y 5 donde el 1 es el de mayor influencia y el 5 el de menor influencia. Cabe señalar que en 

esta pregunta la puntuación recayó en la sociedad con 52 respuestas, educación con 51 e 

información con 38, respectivamente. 
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Consecuentemente, se interpreta que la percepción de los encuestados es que la sociedad es 

el principal elemento que puede coadyuvar a que la inseguridad disminuya, seguido de la 

educación y de la información. Curiosamente a lo que se pensaría de acuerdo a la respuesta 

anterior, el factor gobierno solo obtuvo 36 respuestas y 27 el factor tecnología. 

 

Contrario a las respuestas, considero que el gobierno es el principal factor que puede ayudar 

a disminuir la inseguridad, pues es desde el sector gobierno que se pueden proponer políticas 

públicas para el aprovechamiento de las tecnologías en beneficio de la sociedad, mejorando 

la educación y creando sistemas de información útil y confiable, que derive en una mejor 

calidad de vida de las personas y, por ende, en la disminución de la delincuencia. 

 

En el segundo apartado de la encuesta se analiza el uso que los encuestados le dan a las redes 

sociales. La finalidad de esto es contrastar las respuestas anteriores y contrastar las conductas 

de las personas en el ciberespacio, que podrían propiciar la comisión de algún delito contra 

su persona en el mundo físico, a consecuencia de la actividad que hacen pública en las redes 

sociales. 

 

Así entonces, en la siguiente pregunta se les pedía la opinión sobre los factores que 

consideran que coadyuvan a disminuir la inseguridad. En estas respuestas destacan la 

sociedad y la educación, con un total de 52 y 51 respuestas respectivamente, seguido de la 

información y el gobierno con 38 y 36 respuestas en el mismo orden de ideas. Lo que hace 

notorio que la misma población nota que el factor más importante para lograr reducir los 

niveles de inseguridad, es la propia sociedad. 

Gráfico 7: Factores que considera que coadyuvan a disminuir la inseguridad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, en la siguiente pregunta se les pidió que seleccionaran de la lista, las redes sociales 

que utilizan, sobresaliendo por mucho la red social de Facebook, con un total de 93 de 98 

respuesta y seguido por YouTube con 74 respuestas. Instagram y Google+ se empatan con 

40 respuestas y Twitter solo obtuvo 3 respuestas. 

 

Esto deja ver claramente que la red social por excelencia de los mexicanos es Facebook. Sin 

embargo, no debemos olvidar que esta red social recientemente se vio envuelta en un 

escándalo por vender información de sus usuarios a Cambridge Analytica (Ríos, 2018), 

además de que también se ha publicado que Facebook hace mal uso de los datos personales 

(Bugarin, 2018). 

 

Aunado a esto, si tomamos en cuenta la segunda red social que más utilizan las personas, 

también es importante señalar que ésta realiza recolección de datos personales mientras se 

visualizan los videos e incluso se ha dicho, aunque aún no existen pruebas sólidas, que esta 

red social puede activar la cámara y el micrófono del usuario mientras visualiza contenido. 

 

Gráfico 8: Uso de redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se les preguntó a los encuestados sobre el uso que les dan a las redes sociales, de 

igual manera se les pidió colocar el número que más se adecúe a cada una de las opciones, 

siendo el número 1 el de mayor uso y 5 el de menos uso. Las respuestas señalan que, el uso 

personal es el más alto con 49 respuestas, seguido del uso informativo y de ocio con 33 y 29 

respuestas respectivamente. 
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Es de interés notar que el uso para fines académicos y empresarial, no representan un alto 

uso de estas redes sociales con solo 27 y 25 respectivamente, mientras que el uso para 

informarse queda con 33 respuestas, siendo que en las redes sociales se cuenta con una gran 

cantidad de información que podría ser de utilidad, como son los grupos especializados, las 

noticias de medios formales que han migrado a las redes sociales, entre otras que pueden ser 

de utilidad para el sector social y que incluso puede ayudar a localizar personas que han 

desaparecido a consecuencia de la violencia en el país. 

 

Gráfico 9: El uso de las redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al preguntar el nivel de seguridad que han configurado en sus redes sociales, resulta de 

interés observar que el 83.7 han implementados medidas de seguridad en la configuración 

del perfil, entre mis contactos y privado, es decir que ellos tienen la decisión de elegir quienes 

pueden ver su actividad en las redes sociales. Sin embargo, 14.3% tiene su perfil público y 

el 2% no sabe que configuración tiene, por lo cual se intuye que, al no saber su configuración, 

su perfil es público y cualquiera puede ver los que publiquen en redes sociales.  

Gráfico 10: Nivel de seguridad en el perfil de las redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Sobre las publicaciones se les hicieron dos preguntas a las que deberían contestar en un rango 

de frecuencias. Las preguntas eran sobre si acostumbran publicar fotos suyas o de sus 

familiares en las redes sociales, y si acostumbran publicar en redes sociales sobre los lugares 

que frecuentan. 

 

A dichas preguntas, 67 personas respondieron en la primera opción que pocas veces suben 

fotos suyas y de sus familiares a las redes sociales, mientras que, a la segunda opción, 58 

personas respondieron que acostumbran publicar en sus redes sociales los lugares que 

frecuentan. 

 

Gráfico 11: Sobre las publicaciones en redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se les preguntó si consideraban que, su actividad en las redes sociales pone en riesgo 

su seguridad, el 59.2% respondió que sí, y el 40.8% respondió que no. Esto resulta de interés, 

puesto que, es evidente que los delincuentes están buscando cada vez nuevas formas de 

cometer delitos, y en la actualidad, las redes sociales son un aliado estratégico para la 

selección de sus víctimas. Por tal motivo, es importante que la población esté consciente de 

ello y tome sus precauciones para evitar ser víctimas a causa del desconocimiento del alcance 

de la tecnología.   
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Gráfico 12: ¿Considera que su actividad en redes sociales pone en riesgo su 

seguridad? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

También se les preguntó si saben lo que el análisis de su actividad en redes sociales puede 

revelar, a lo que el 23.5% respondió que no y el 76.5% respondió que sí. Me parece 

interesante que la mayoría de las personas que respondieron a la encuesta mencionen que 

saben lo que su actividad en las redes sociales puede revelar, pues en muchas ocasiones al 

platicar con las personas se sorprenden y dicen que no sabían que su actividad pudiera revelar 

tanta información de ellos. 

 

No olvidemos que, en la actualidad existen redes de delincuencia organizada que operan en 

redes sociales, su modus operandi es el análisis de la actividad de sus posibles víctimas para 

determinar si son candidatos a secuestro, trata de blancas, venta de órganos, entre otros 

delitos que pueden cometer a cambio de dinero y que la información que los usuarios dejan 

en la red, es el principal insumo para estas bandas delincuenciales, pues en base a ello pueden 

tener un perfil útil de las personas que no toman las precauciones necesarias en las redes 

sociales. 

Gráfico 13: Conocimiento de lo que el análisis de su actividad en redes sociales revela 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a las opciones que se pueden determinar mediante el análisis de la actividad que se 

realiza en las redes sociales, el número superior de respuestas, con 78 respuestas, recae en la 

opción que indica que se puede determinar quiénes son sus familiares, seguido de los lugares 

que frecuenta, con 65 y el estatus socioeconómico con 57 respuestas. 

 

Gráfico 14: Opciones que pueden ser determinadas mediante el análisis de la 

actividad en las redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al preguntar cuales delitos creen que se pueden derivar del análisis de su actividad en redes 

sociales, las respuestas que más fueron seleccionadas son secuestro, suplantación de 

identidad y extorción con un total de 77, 76 y 73 respectivamente. Sin embargo, parece que 

no se le dio la debida importancia al grooming, robo de personas y a la violación, siendo que 

estos delitos son bastante comunes de cometer haciendo uso de las redes sociales para el 

análisis de las personas y que mediante el engaño pueden derivar en dichos delitos, lo que 

significa que se requiere de mayor concientización y conocimiento de los delitos que 

actualmente se están cometiendo y el modus operandi de las redes de delincuencia. 
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Gráfico 15: Delitos que se pueden derivar del análisis de su actividad en redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Reflexiones Finales 

En conclusión, después de analizar las respuestas de los encuestados en los dos apartados, se 

observa que, en México, actualmente se detecta un nivel de seguridad bajo y se considera 

que sí es necesario realizar mayores acciones para mejorar dicha condición. No obstante, 

cuando se analiza el uso de las redes sociales, parece que aún no se está del todo consciente 

que el uso desinformado de las mismas puede derivar en la comisión de delitos. 

 

Lo anterior, se debe a que la actividad que se realiza en redes sociales es susceptible de ser 

analizada para crear perfiles de las personas, los cuales, usados con fines delictivos, permiten 

conocer el estatus socioeconómico de las personas, conocer los lugares que frecuenta, 

identificar a familiares y amigos mediante los comentarios en lo que se comparta y, con esa 

información se puede llegar a determinar si la víctima es candidato para cometer alguno de 

los muchos probables delitos que se pueden cometer contra una persona, dependiendo de los 

intereses de los delincuentes. 

 

Es por ello que en este estudio se pretende hacer conciencia de que, no solo el gobierno es 

culpable de las olas de delincuencias, sino que la sociedad misma tiene su granito de culpa 

al no cuidarse su actividad en las redes sociales, lo cual se puede combatir con mayor 

información, con educación y haciendo uso de las tecnologías para beneficio de la sociedad; 

cumpliendo con el objetivo que se planteaba al concebir una sociedad de la información, la 
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cual se decía que apoyada de las tecnologías, lograría tener mejor calidad de vida, algo que 

en la actualidad parece ser lo contrario, con las tecnologías se ha visto en ocasiones que las 

personas, lejos de salir beneficiadas salen perjudicadas. 

 

Esto no es por culpa de la tecnología, ni por culpa del gobierno, sino por el desconocimiento 

de algunos y la codicia de otros, que los impulsa a usar las tecnologías para espiar, amenazar 

y para vulnerar los derechos de terceros. Todo esto con un matiz de avaricia, pues a cambio 

de dinero se pone el conocimiento y la tecnología al servicio de la delincuencia, lo cual resulta 

lamentable; y resulta notorio que esto solo se puede combatir con información adecuada y 

oportuna, con apoyo y cooperación entre sociedad, gobierno y tecnología aplicada al servicio 

de la sociedad como herramienta para ejercer los derechos y lograr vivir en armonía con los 

semejantes. 
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Resumen  
Actualmente en México la aplicación de la tecnología en el desarrollo de las actividades 

agrícolas es limitada, por ejemplo: un caso particular es la falta de uso de un análisis de 

fertilidad de suelo como herramienta para mejorar la productividad, lo que provoca que el 

productor no conozca las cantidades exactas de nutrientes que tiene su parcela, de igual forma 

desconoce los requerimientos nutricionales de su cultivo, así como la cantidad de nutrientes 

que se tienen que agregar para lograr mejores rendimientos. Aunado a esto, es importante 

resaltar que dentro de los resultados de un análisis de fertilidad de suelo la información es 

difícil de interpretar. Por lo cual, el objetivo del presente proyecto fue diseñar un software 

que interprete datos de un análisis de fertilidad de suelo, que permita conocer los 

rendimientos esperados, así como, la cantidad de nutrientes que se tienen que agregar para 

poder aumentar la producción de los cultivos. Para llevar a cabo este proyecto fue necesario 

hacer un diagnóstico de la problemática de los productores agrícolas tomando como caso de 

estudio el municipio de Indé, Durango, gracias a que ya se cuenta con un convenio con la 

Minera Indé, quien fue la encargada de llevar a cabo el estudio de análisis de fertilidad de 

suelo. Con base en un análisis de requerimientos se decidió desarrollar el Software en el 

entorno denominado Visual Studio 2015 aplicando el lenguaje Visual Basic y haciendo uso 

del SGBD llamado MYSQL para manipular la información. Así mismo, una vez que se 

desarrolló el programa, se trabajó con las recomendaciones y se dio asesoría técnica. Los 

resultados permiten señalar que mediante el uso del programa se pueden obtener mayores 

rendimientos, se puede hacer un uso óptimo de los recursos económicos y se puede contribuir 

al cuidado del medio ambiente.  

Palabras Clave: Software, Análisis de Fertilidad de Suelos, Requerimientos Nutricionales, 

Fertilizantes y Cultivos  

 

Abstract 

Currently in Mexico the application of technology in the development of agricultural 

activities is limited, for example: a particular case is the lack of use of a soil fertility analysis 

as a tool to improve productivity, which causes the producer not to know the exact amounts 

of nutrients your plot has, likewise ignore the nutritional requirements of your crop, as well 

as the amount of nutrients that have to be added to achieve better yields. In addition to this, 
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it is important to highlight that within the results of a soil fertility analysis the information is 

difficult to interpret. Therefore, the objective of this project was to design software that 

interprets data from a soil fertility analysis, which allows to know the expected yields, as 

well as the amount of nutrients that must be added in order to increase the production of 

crops. To carry out this project it was necessary to make a diagnosis of the problem of 

agricultural producers taking as a case study the municipality of Indé, Durango, thanks to an 

agreement with the Minera Indé, who was in charge of carrying conducted the soil analysis 

study. Based on an analysis of requirements, it was decided to develop the Software in the 

environment called Visual Studio 2015 by applying the Visual Basic language and using the 

DBMS called MYSQL to manipulate the information. Likewise, once the program was 

developed, the recommendations were worked on and technical advice was given. The results 

indicate that through the use of the program, higher yields can be obtained, optimal use of 

economic resources can be made and environmental care can be contributed.  

Keywords: Software, Soil Fertility Analysis, Nutritional Requirements, Fertilizers and 

Crops 

 

Introducción 

El municipio de Indé se localiza en la parte norte centro del estado de Durango (ver figura 

1), dentro de las principales actividades productivas del municipio se encuentran las 

agropecuarias, la minería y el comercio. Actualmente, existe evidencia documentada que 

muestra que estas actividades están contribuyendo a la degradación del medio ambiente, tal 

es el caso del sobrepastoreo, la tala inmoderada, la contaminación del suelo y agua a causa 

del uso de agroquímicos, además, se infiere la existencia de un cambio en el tipo de 

vegetación nativa, lo que por supuesto afecta la fauna  de la región. 

De tal manera que si a estos problemas ambientales se le añade, las pocas alternativas de 

empleo, los altos índices de migración y marginación en el municipio, la problemática se 

hace compleja, por este motivo, este proyecto está desarrollado pensando en la falta de 

aplicación de la tecnología en una de las actividades productivas más importantes para el 

municipio, el estado y el país como lo es la agricultura, durante el análisis de información y 

el diseño del proyecto se hace evidente la necesidad de utilizar innovaciones tecnológicas 

para mejorar y hacer más eficientes los procesos que componen un sistema de producción 
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agrícola logrando así mejores rendimientos en la producción, un uso eficiente de los insumos 

agrícolas tales como fertilizantes, agua entre otros y con esto una disminución en el impacto 

negativo que tiene la agricultura sobre el ecosistema y el medio ambiente en general.  

El proyecto se enfoca en el diseño de un software que interprete variables tales como: 

cantidad de nutrientes en el suelo, requerimientos nutricionales de los cultivos, propiedades 

de los fertilizantes químicos y abonos orgánicos, entre otros. Con la finalidad de determinar 

los rendimientos esperados de los cultivos más importantes de una región, de igual forma a 

partir de la información obtenida, el software podrá recomendar dosis de fertilización 

orgánica e inorgánica para poder aumentar la productividad agrícola a un menor costo. 

Los resultados permiten señalar que mediante el uso del programa de pueden obtener 

mayores rendimientos, se puede hacer un uso óptimo de los recursos económicos y se puede 

contribuir al cuidado del medio ambiente. 

 

Planteamiento del Problema 

El municipio de Indé, Durango, forma parte de la grave problemática que se vive en el medio 

rural, donde concluyen pobreza, marginación, migración, inequidad, así como la degradación 

de los recursos naturales. Y aunque el gobierno federal ha implementado diferentes subsidios 

de apoyo al campo con la idea general de contribuir al desarrollo socioeconómico de las 

zonas rurales. Existe evidencia documentada que muestra que aún prevalecen una serie de 

problemas sociales, económicos y ambientales dentro del municipio (Ríos, 2014). 

En este municipio, los sistemas producto prioritarios incluyen tanto cultivos básicos como 

cultivos tradicionales que representan una derrama económica importante para los 

productores, por tanto es importante considerar la implementación de un sistema de 

capacitación constante que les ayude en la implementación de sus actividades agrícolas; pero 

sobre todo es fundamental la investigación y transferencia de tecnología en este tipo de 

actividades, sobre todo en aspectos de inclusión de nuevos paquetes tecnológicos. 

Sin embargo, una de los limitantes que más impactan en los niveles de producción de 

cualquier tipo de agricultura es la falta de innovaciones tecnológicas dirigidas a un manejo 

eficiente de los recursos con los que se cuenta. Un caso particular es que no se utiliza el 

análisis del suelo como una herramienta para mejorar la productividad, lo que provoca no 

saber las cantidades exactas de nutrientes que tiene el suelo y la cantidad de los mismos que 
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se tienen que agregar para lograr mejores rendimientos en los cultivos. Así mismo es 

importante resaltar que dentro de los resultados de un análisis de fertilidad de suelo la 

información es muy difícil de interpretar; de igual forma si se toma en cuenta que en la 

actualidad se carece de un software especializado para llevar acabo la interpretación de un 

análisis de suelo, la problemática se intensifica por lo cual es necesario crear una herramienta 

que ayude a la interpretación de un análisis de fertilidad de suelo y que permita conocer los 

rendimientos esperados y la cantidad de nutrientes a agregar para poder aumentar la 

producción de los cultivos, a la vez que se contribuye al cuidado del medio ambiente al evitar 

que se agreguen dosis elevadas de agroquímicos (FAO, 1992). 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Implementación de un software que interprete datos de un análisis de fertilidad de suelo y 

permita conocer rendimientos esperados y la cantidad de nutrientes a agregar para poder 

aumentar la producción de los cultivos. 

 

Objetivos Específicos 

Diseñar un software que interprete datos de un análisis de fertilidad de suelo y permita 

conocer rendimientos esperados y la cantidad de nutrientes a agregar para poder aumentar la 

producción de los cultivos. 

Aplicar los resultados de dosis de fertilización del software en un terreno experimental para 

evaluar la efectividad. 

 

Hipótesis 

Con la implementación del Software FERTIMAX se pretende que el agricultor obtenga un 

mayor rendimiento en sus cultivos, a través del uso adecuado de fertilizantes y abonos, 

evitando el daño y el deterioro del suelo, además de impedir la contaminación del agua. 

También de permitirle generar un  mayor ingreso monetario al productor. 
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Justificación 

Utilizando una herramienta como la que se pretende diseñar en este proyecto, se favorecerá 

la agilización de la interpretación de los análisis de fertilidad de suelo para poder dar una 

recomendación adecuada de la dosis de fertilización tomando en cuenta los siguientes 

aspectos:  

1) Nutrientes que el suelo puede proporcionar al cultivo. 

2) Los nutrientes que la planta requiere para su óptimo desarrollo (ya que dependiendo del 

cultivo va a variar la cantidad de nutrientes necesarios para su desarrollo).  

3) Nutrientes que le pueden aportar los fertilizantes químicos y abonos orgánicos (cada tipo 

de fertilizante tiene propiedades distintas, y diferentes minerales para la asimilación de la 

planta en diferentes métodos). 

 

El Marco Teórico       

De acuerdo con López 2001 los abonos orgánicos se han recomendado en aquellas tierras 

sometidas a cultivo intenso para mejorar la estructura del suelo; con ello, se aumenta la 

capacidad de retención de agua y la disponibilidad de nutrimentos para las plantas. 

Así mismo, es importante mencionar, que de acuerdo a una búsqueda realizada en la base de 

datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), no existe ninguna, patente, 

marca o prototipo para calcular dosis de fertilización de un cultivo en México. 

De igual forma, se realizó una investigación exhaustiva en la base de datos del Instituto 

Nacional del Derecho de Autor (INDUTOR), en donde no se encontraron registros de un 

software similar al que se está diseñando en la presente investigación. Lo que permite 

continuar con la implementación de esta innovación. 

Así mismo, es importante resaltar que, de acuerdo con Paredes, Alamilla, & Mandujo, 2014, 

en un estudio realizado en Guanajuato sobre el “Uso de sensores infrarrojos para estimar 

dosis de fertilización racional en el cultivo del maíz en Guanajuato” se demuestra que el 

análisis de suelo no toma en cuenta las condiciones ambientales, por ello recurren al uso de 

sensores infrarrojos para medir el índice de clorofila en las plantas y determinar los niveles 

de nitrógeno que requiere. 

De igual forma Gómez, et al., 2016, en el estudio realizado en Guerrero sobre “Rendimiento 

de grano y características fenotípicas de maíz: efecto del ambiente y dosis de fertilización” 
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menciona que el comportamiento de la variedad de maíz se ve afectado por el medio ambiente 

además de las dosis de fertilización que le son agregadas. 

 

El Diseño Metodológico 

Para la realización del proyecto se tomó como caso de estudio el municipio de Indé, Durango 

(ver figura 1 y 2). Se identificó una problemática existente en la región. Una vez descubierta 

se recolectó información acerca de los productores y como ellos realizan su proceso de 

fertilización. Además de como obtenían sus resultados de análisis de suelo. Con lo cual se 

decidió crear un programa que ayudará a interpretar dichos resultados, y con esto usar los 

más adecuados para nutrir el suelo y mejorar la producción, evitando así que el agricultor 

haga inversiones innecesarias de dinero. 

Para la creación del software “Fertimax”, se realizó una recolección de información, para 

identificar no un problema sino una necesidad. Esto dio paso para escoger el mejor modelo 

para el desarrollo del software. Pensado en llevarse a cabo mediante el uso del modelo Scrum, 

ya que facilita al equipo de desarrollo una manera cómoda de ejecutar su operación. Ayuda 

a tomar las decisiones en grupo, y con ello obtener las mejores ideas, dado que cada uno de 

los miembros ofrece su punto de vista y da sugerencias de cómo debería realizar las 

funciones. 

Ya que consiste en elaborar un plan de ejecución, con esto realizando reuniones constantes, 

para elegir de entre las mejores la correcta, como se menciona anteriormente; además de la 

entrega de un producto funcional, adecuado y confiable. 

Figura 1. Mapa de ubicación del municipio 

de Indé, durango.  

 
Fuente: elaboración propia con base en datos 

obtenidos en INEGI (2010) y SAGARPA (2012). 

Figura 1. Mapa de ubicación de la 

Comunidad del Cañón de Santa María. 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos 

obtenidos en INEGI (2010) y SAGARPA (2012). 
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Figura 3: Reunión con productores del municipio de Indé Durango, para detectar los 

principales problemas agrícolas. 

                  
Fuente: Imagen tomada durante la reunión ejidal llevada a cabo durante el mes de marzo del 2018. 

 

El software se encuentra actualmente en la Versión 3.2.0, porque previo a esto se realizaron 

prototipos que ayudarían a comprobar la funcionalidad adecuada, y que mejoras se le 

pudieran aplicar. Durante el desarrollo de la aplicación de escritorio, se encontraban las 

funciones más básicas, de cálculo de fertilidad de suelo, que poco a poco se fueron mejorando 

hasta contar con la versión actual. Al igual que la aplicación para teléfono, capaz de realizar 

cálculos de la misma manera, ayudando a la portabilidad del programa y uso en cualquier  

momento que sea necesario. 

El diseño de las interfaces, se elaboraron pensando en que ayudaran a ser intuitivos y 

llamativos, relacionando los colores a la actividad a realizar por parte de los usuarios. 

Asignando en el menú principal formas de manejo muy simples otorgando la posibilidad de 

que las personas sean capaces de manipularlo de manera autónoma, evitando las confusiones 

de uso para quienes va dirigido, aun así, se ofrecerá capacitación del manejo del software. 

Los datos más importantes que se encontrarán dentro de las bases de datos son aquellos que 

representan las variables que se tomaran en cuenta, tales como la precipitación, los cultivos 

que se utilizan a nivel estado de la sección Noroeste, zonas en la que se pretende aplicar el 

proyecto, aunado a esto, serán necesarios datos que se mostrarán en el espacio de los reportes, 

para facilitar la compresión. La información almacenada es pública, dado que es obtenida de 

fuentes oficiales como SAGARPA y CONABIO, entro otras. 
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Figura 4: Interfax del Software Fertimax, el cual permite hacer recomendaciones de las 

dosis exactas de fertilizantes. 

   
Fuente: Imagen tomada del Software Fertimax, el cual permite hacer recomendaciones de las dosis exactas de 

fertilizantes. 

 

Una vez que ya se obtuvieron las recomendaciones de fertilización por parte del software, 

durante el ciclo agrícola primavera-verano del 2018 y 2019, se llevaron a cabo prácticas 

experimentales para evaluar la efectividad de los resultados y aplicar diferentes dosis de 

fertilización, tanto orgánico como inorgánico. El trabajo experimental, consistió en dividir 

un terreno en 6 predios iguales a los cuales a tres se les aplico fertilizante químico y a tres se 

les aplico fertilizante orgánico, de acuerdo a la dosis de fertilizante recomendada por el 

Software Fertimax. 

 

Figura 5: División del terreno experimental en seis partes iguales. 

     
Fuente: Imagen tomada durante el ciclo agrícola primavera-verano del 2018  

 

Por ejemplo, los tres predios de aplicación de abono orgánico se dividieron de la siguiente 

manera: al primero no se le agrego nada, se dejó como testigo; al segundo se le agrego una 

dosis del 100% de acuerdo a la dosis de recomendación que arroja el programa y al tercer 
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experimento se le agrego una dosis del 50% de acuerdo a la recomendación del programa. 

Lo mismo se hizo con los otros tres experimentos, pero agregando fertilizantes químicos. 

 

Figura 6: Imágenes de las parcelas experimentales con una dosis de fertilización de 

acuerdo al Software Fertimax del 0%, 50% y 100% respectivamente. 

               
Fuente: Imagen tomada durante el ciclo agrícola primavera-verano del 2018  

 

Conclusiones, Recomendaciones, Futuras líneas de Investigación 

Una vez que ya se obtuvieron las recomendaciones de fertilización por parte del software, 

durante el ciclo agrícola primavera-verano del 2018 y 2019, se llevaron a cabo prácticas 

experimentales para evaluar la efectividad de los resultados y aplicar diferentes dosis de 

fertilización, tanto orgánico como inorgánico. 

Tabla 1. Resultados de los tres experimentos bajo un esquema de fertilizante orgánico. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos durante el ciclo agrícola primavera verano 

del 2018 

 

 

 

 

 

Indicadores E1 E2 E3
Dosis 0% 50% 100%
Rendimiento (Ton/Ha) 1.9 2.9 3.8
Precio de venta (Ton) 3,300.00$     3,300.00$      3,300.00$    
Producción total 6,270.00$     9,570.00$      12,540.00$  
Costos de producción 5,825.00$     6,350.00$      6,985.00$    
Ganancia Total (Pesos) 445.00$        3,220.00$      5,555.00$    
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Tabla 2. Resultados de los tres experimentos bajo un esquema de fertilizante químico. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos durante el ciclo agrícola primavera verano 

del 2018 

 

En la tabla 1 y 2 se muestran los resultados de los experimentos, bajo un enfoque orgánico y 

un enfoque químico, respectivamente. Los resultados permiten concluir que el experimento 

del terreno al que se le agrego únicamente abono orgánico se obtuvo mayores rendimientos 

y aún más bajo costo, sin considerar que se redujo el impacto negativo del medio ambiente, 

ya que se evitó el uso de agroquímicos. 

Así mismo, se concluye que gracias a la aplicación exacta de fertilizantes y abonos se logró 

duplicar la producción de cultivos en ambos casos. 
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Resumen  

La inclusión digital en los adultos mayores es un desafío que presentan las sociedades 

contemporáneas, también permite aumentar y mejorar su desarrollo individual y social, así 

como optimizar su calidad de vida. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que estos adultos 

mayores son un grupo social con un alto índice de exclusión ante la sociedad de la 

información por lo que esta investigación hace referencia a cómo disminuir la brecha digital 

que hay entre ellos. Además, este estudio presenta un análisis sobre el uso y manejo de las 

tecnologías de la información que realizan los adultos mayores, así como los beneficios que 

éstas aportan a su calidad de vida. Es una investigación cuantitativa y descriptiva para medir 

el acercamiento, uso y frecuencia sobre las tecnologías que prefieren. Se aplicó un 

instrumento a una muestra de 173 adultos mayores del municipio de Mexicali en Baja 

California. Los resultados muestran la falta de inclusión digital en este sector de la población. 

Se hacen una serie de recomendaciones que buscan establecer de forma clara los beneficios 

que trae la inclusión digital a los adultos mayores.  

Palabras Clave: Inclusión Digital, Adultos Mayores, Tecnologías de la Información, Brecha 

Digital  

 

Abstract  

Digital inclusion in older adults is a challenge that contemporary societies present, it also 

allows to increase and improve their individual and social development, as well as optimize 

their quality of life. On the other hand, it should be taken into account that these older adults 

are a social group with a high rate of exclusion from the information society, so this research 

refers to how to reduce the digital divide between them. In addition, this study presents an 

analysis of the use and management of information technologies carried out by older adults, 

as well as the benefits they bring to their quality of life. It is a quantitative and descriptive 

investigation to measure the approach, use and frequency on the technologies that they prefer. 

An instrument was applied to a sample of 173 older adults from the municipality of Mexicali 

in Baja California. The results show the lack of digital inclusion in this sector of the 

population. A series of recommendations are made that clearly establish the benefits that 

digital inclusion brings to older adults. 

Keywords:   Digital Inclusion, Information Technology, Older Adults  
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Introducción  

Hoy en día, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son herramientas 

indispensables utilizadas tanto en el aspecto personal como en el profesional. A través de 

ellas se realizan innumerables acciones que conllevan a la mejora de las personas y de las 

organizaciones. Años atrás, las TIC sólo se miraban como instrumentos para elevar la 

productividad de las empresas; actualmente, sirven para la formación de las personas, como 

medio de comunicación, para disfrutar de tiempo de ocio, entre otros. En este sentido, las 

tecnologías tienen un efecto transformador dentro la sociedad y en nuestra vida cotidiana.  

 

Es indiscutible que las tecnologías vienen a traer diversos beneficios y oportunidades, por lo 

que es importante validar de qué manera excluyen o benefician a los diferentes grupos 

sociales sobre todo a aquellos que no tienen acceso a ellas. Uno de estos grupos es el de los 

adultos mayores por lo que esta investigación tiene como objetivo estudiar el uso y manejo 

que le dan los adultos mayores a las nuevas tecnologías. Asimismo, busca generar 

información sobre las herramientas adecuadas para ellos conscientes de que existe una 

enorme brecha digital.  

 

Los resultados buscan dar respuesta a las hipótesis planteadas, poniendo en evidencia la 

necesidad de desarrollar herramientas que muestre contenido de interés para los adultos 

mayores mejorando con esto su calidad de vida. 

 

Adultos mayores 

Según la Organización Mundial de Salud (2018), entre 2015 y 2050 el porcentaje de personas 

mayores de 60 años incrementará de un 12% a un 22%. Para el 2020, el número de personas 

mayores de 60 años será superior al de niños menores de 5 años. Esto quiere decir que se 

vive más tiempo en todo el mundo. Se espera que para 2050 la población mundial en esa 

franja de edad llegue a los 2000 mil millones, 900 millones más respecto al 2015. Esta 

ampliación en la esperanza de vida puede ofrecer diversas oportunidades no solo a los adultos 

mayores y sus familias sino a la sociedad en general. Pueden retomar estudios, iniciar una 

nueva profesión, retomar aficiones y nuevas actividades siempre y cuando gocen de buena 

salud. 
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Brecha digital y adultos mayores 

El revolucionario avance tecnológico tiene gran repercusión en la sociedad, donde ya no se 

conciben sin el uso de estos medios (González, Martinez, 2017). De lo anterior surge la 

pregunta, de si estos avances llegan por igual a todas las personas. De acuerdo a Loges & 

Jung, (2001); Hargittai, (2002); Warschauer, (2002) no es igual, ya que existen factores 

diversos que así lo determinan; uno es que está basado entre ricos y pobres, y otro que pone 

en evidencia la desigualdad de competencias y habilidades entre jóvenes y adultos mayores.  

 

Colombo, Aroldi y Carlo (2015) concuerdan con lo anterior poniendo de manifiesto la 

desigualdad que hay en cuanto a acceso a tecnología entre ricos y pobres y la brecha digital 

que existe entre la población de adultos mayores y la más joven.  

 

Las tecnologías y los adultos mayores 

El estudio realizado por la fundación AUNA de España (Miranda de Larra, 2004) mostró que 

las personas mayores utilizaban menos la computadora en relación al resto de la población, 

es decir, uno de cada diez adulto mayor contaba con una computadora personal, mientras el 

resto de la población tenían una computadora una de cada tres.  

 

Para 2015, el uso de la telefonía celular se incrementó en un 78.6% mientras que el uso de 

computadoras se incrementó solo en un 25% entre el grupo de personas en un rango de 65 y 

74 años. (INE, 2015)  

 

Haciendo un comparativo sobre la evolución que ha tenido el uso de las TICs más conocidas 

en los grupos de población entre 55 y 74 años y el uso de TICs más comunes entre la 

población general (INE, 2012), se distingue un cambio enfatizando el uso del teléfono móvil 

por más del 90% de este grupo convirtiéndose en la herramienta más cotidiana en cuanto a 

medio de comunicación. El uso de la computadora e internet asciende en todos los grupos 

asentando que la actual generación de adultos mayores tiene ganas de aprender, de hacer uso 

de las TICs para sentirse útiles e integrados en la sociedad. (Prado, 2013) 
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Según el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI, 2014), en 

México solo el 4.4% de los adultos mayores a 55 años hacen uso de la computadora mientras 

que un 4.1% de esta población mayor de 55 años utilizan el internet.  

 

El uso de las tecnologías en los adultos mayores 

Anteriormente se comentaba del actual envejecimiento de la población (OMS,2018). Estos 

índices han ido en aumento en los últimos años lo que se convertirá en un problema social 

(Limón y Ortega, 2011; De Juanas, Limón y Navarro, 2013). Por otro lado, se vive un 

crecimiento acelerado de herramientas digitales las cuales juegan un papel importante en la 

creación y difusión de información (Pino, Soto, 2015) que bien pueden ayudar a los adultos 

mayores a su inclusión en la era digital mejorando su desarrollo individual y social, así como 

su calidad de vida.  

 

Si bien, estudios reflejan que el uso de tecnologías tiene un efecto negativo en niños, 

adolescentes y adultos jóvenes, en los adultos mayores se convierten en una herramienta que 

acerca todas sus actividades aun cuando tenga alguna incapacidad de movimiento; aunado a 

esto, la tecnología le permitirá acotar las distancias; no tendrá problemas con horarios y 

cambios climáticos que pueden ser resultado de su edad. (Ortiz, 2007) 

 

Descripción del Método 

El presente estudio tuvo como finalidad describir el uso y acercamiento que tienen los adultos 

mayores hacia las tecnologías de la información. Se utilizó el enfoque cuantitativo con un 

alcance descriptivo, con el cual desde el punto de vista científico se buscó describir los 

medios de comunicación más utilizados y de su preferencia por los adultos mayores, así como 

el conocimiento que tienen sobre contenidos digitales dirigidos a ellos. 

 

Se aplicó un instrumento de 39 preguntas, en escala Likert a una muestra de 173 adultos 

mayores. La muestra se obtuvo de la generación de un padrón de familiares de los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC que estuvieran en un rango de edad 

entre los 65 y 75 años conformando un universo de 3611 adultos mayores con un 50% de 

heterogeneidad, 95% de confianza y 5% de error. Fue calculada con NetQuest.  
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Análisis de Resultados 

Conforme a los resultados obtenidos en el perfil demográfico se pudo identificar de un total 

de 173 personas encuestadas, que su edad promedio es de 72 años, de los cuales el 61% son 

empleados, el 96% tienen nacionalidad mexicana, el 47% se encuentran casados, y de ellos 

35% tiene como último grado de estudio el nivel primaria.  

 

En cuanto a su estilo de vida el 46% de los adultos mayores tienen preferencia por la lectura, 

el 81% mantiene interés por estar con la familia, y en relación al uso de las TICs el 100% 

reconocen la televisión, radio, y teléfono como parte de ellas.  

 

El 90% de los adultos encuestados no reconoce el uso con las computadoras, el 98% si 

reconoce el uso con los celulares, y el 74% conoce el manejo de tablet/ipad.  

 

En relación a la posición el 82% cuenta con televisión en su casa, el 86% cuenta con más de 

un radio en casa, el 80% cuenta con más de un teléfono, el 50% no cuenta con computadora 

en hogar, el 86% cuenta con más de un teléfono celular en su casa, mientras que el 71% no 

cuenta con ningún tablet/ipad en su casa.  

 

Respecto al uso de tecnologías el 94% usa la televisión, el 56% la radio, el 82% el teléfono, 

el 80% usa el celular, mientras que el 72% no hace uso de la computadora, el 82% no usa el 

tablet/ipad.  

 

De acuerdo a la frecuencia de uso el 41% los usa la televisión de 1 a 3 veces por semana, el 

71% usa la radio de 1 a 3 veces por semana el 51% usa el teléfono de 1 a 3 veces por semana, 

el 87% usa la computadora de 1 a 3 veces por semana, el 47% utiliza el celular de 1 a 3 veces 

por semana, mientras que el 91% utiliza el tablet/ipad de 1 a 3 veces por semana.  

 

De acuerdo a los medios de información locales  se tiene que el 52% de los adultos mayores 

la reciben a través de la televisión; las noticias nacionales el 76% la reciben por medio de la 

televisión; para informarse de noticias internacionales el 80% recurre a la televisión, referido 

a las noticias financieras el 69% la recibe a través de la televisión, en cuanto al término 
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política el 71% recibe la información a través de la televisión, de las noticias de espectáculos 

el 82% se informa a través de la televisión, en cuanto a las deportivas el 80% lo hace a través 

de la televisión y de las noticias sociales el 77% también se informa mediante la televisión. 

 

Respecto al término entretenimientos el 74% de los adultos mayores recurren a la televisión 

para entretenerse con la familia, el 51% recurre a la televisión para entretenerse con los 

amigos, mientras que para entretenerse personalmente el 55% también recurre a los medios 

de televisión.  

En cuanto a la comunicación el 91% de los encuestados recurre al teléfono para comunicarse 

con su familia, el 90% utiliza el teléfono para comunicarse con sus amigos, mientras que el 

83% los utiliza para comunicarse con clientes de sus negocios.  

 

De los adultos mayores el 42% usa la computadora para leer, el 39% realiza compras por  

internet, 63% utiliza la computadora para comunicarse a través de mensajes, mientras que el 

65 % la utiliza de forma educativa para ver tutoriales. 

 

En cuanto al uso del celular el 44% lo utiliza para revisar redes sociales, el 45% lo utiliza 

para pedir taxi, el 90% lo utiliza para comunicarse mediante llamadas, mientras que el 68% 

lo utiliza con un fin educativo al ver tutoriales.  

 

El 40% de los encuestados utiliza el tablet/ipad para leer, el 32% para pedir taxis, el 48% 

para comunicarse a través de mensajes, mientras que el 68% para ver tutoriales. 

 

De los adultos mayores el 78% está informado que existe contenido informativo dirigido 

hacia ellos, el 76% conoce que hay contenido de entretenimiento, mientras que el 73% 

conoce del contenido educativo dirigido hacia los adultos mayores. 
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Conclusiones  

 Los resultados de esta investigación reconocen que en la actualidad los adultos mayores se 

acercan más al uso de las tecnologías sin importar su nivel social.  

 

Respecto al acercamiento de los adultos mayores y las tecnologías (tics), se pudo determinar 

que los adultos mayores encuestados son personas que sí conocen y tienen conciencia de lo 

que son las tics, y las usan.  

 

Reconocen el teléfono móvil como la principal herramienta y el medio de comunicación, 

seguida de la televisión, tablet y pocos tienen acceso a la computadora, pero la conocen y 

algunos la utilizan.  

 

En cuanto al uso que le dan a las Tics los adultos mayores, en primera instancia es la 

comunicación con la familia, hacen uso de las redes sociales como una aplicación que 

satisface su necesidad de estar comunicados y cerca del resto de la sociedad. Asimismo, están 

conscientes de la existencia de contenido que va de acuerdo a su edad.  

 

Se puede concluir que los adultos mayores activos que pertenecen a las familias de los 

alumnos de la FCA, si tienen acceso a la computadora, radio y televisión; además la gran 

mayoría usan el teléfono móvil, siendo su principal uso la comunicación y esparcimiento. En 

su mayoría son personas independientes y que reconocen que las TICs son herramientas que 

les ayudan a comunicarse a prepararse y a mejorar su calidad de vida así como a acotar  

 

Si bien, entre los adultos mayores es especialmente importante el uso del internet y el teléfono 

móvil para comunicarse, también existen otras herramientas como skype que permiten 

realizar reuniones virtuales con personas en cualquier parte del mundo proporcionándoles 

una vía para estar cerca de sus familiares y amigos aun cuando estén lejos o tengan alguna 

discapacidad.  

 

Para ello, habrá que hacer campañas de especialización y sensibilización de docentes 

expertos en este tipo de herramientas para preparar a los adultos mayores en ellas. 
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Resumen  

Muchas de las problemáticas de las MiPymes tienen que ver con la administración de las 

mismas. Es decir, la falta de administración, de adopción de las nuevas tecnologías y 

capacitación han logrado que estas desaparezcan eventualmente. Las TIC´s son herramientas 

que ofrecen muchas ventajas competitivas a las microempresas, sobre todo en la actualidad 

que han reducido sustancialmente sus costos. El presente trabajo tiene como propósito 

identificar las variables de capacitación en el uso de las TIC´s como los recursos de TI como 

factores de competitividad de estas empresas. Con el propósito de que más empresarios pueda 

vislumbrar a estas tecnologías y la capacitación en el uso de las mismas como una estrategia 

para mantener la competitividad de sus empresas.  

Palabras Clave: TIC´S, Competitividad, Capacitación 

 

Abstract 

Many of the problems of Micro Small and Medium Enterprises have to do with their 

administration. That is, the lack of administration, adoption of new technologies and training 

have made them disappear eventually. Information and Communication Technologies are 

tools that offer many competitive advantages to micro businesses, especially now that they 

have reduced their costs. The purpose of this work is to identify training variables in the use 

of tools such as IT resources as competitiveness factors of these companies. With the purpose 

that more entrepreneurs can see these technologies and the training in their use as strategies 

to maintain the competitiveness of their companies. 

Keywords: IT, Competitiveness, Training 

 

Introducción  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC´s,  han sido factor de cambio en 

todas las áreas del conocimiento y en la vida cotidiana de las personas, desde como estudiar, 

comunicarse, relacionarse y por supuesto en la forma de hacer negocios y administrarlos. 

Con la llegada del internet y del correo electrónico muchas transacciones que duraban 

semanas, se agilizaron y se optimizaron, reduciendo tiempo de entrega y seguimiento de la 

mercancías. Las computadoras y los sistemas de información permitieron procesar 

información, agilizar procesos, establecer controles y generar información e indicadores para 
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la toma de decisiones. Los portales empresariales, redes sociales, GPS, telefonía celular y la 

mensajería instantánea ha favorecido la forma de comunicación entre todos los involucrados 

en los procesos de negocios, clientes, proveedores, personal, supervisores, analistas, 

repartidores y demás. Los periféricos, como impresoras, scanner, lectores, etiquetas han 

mejorado los controles de inventarios, acceso, transporte y seguimiento de las mercancías 

hasta su destino final. Es decir las TIC´s ya están inmersas en los procesos de negocios por 

ello, es importante reconocer que existe la necesidad de seguir invirtiendo en la  formación 

y capacitación de todo el personal en el uso y manejo de las mismas, a fin de lograr el mejor 

aprovechamiento de las mismas y en consecuencia crear ventajas competitivas en las 

empresas.  

 

El presente trabajo describe el modelo adaptado para medir el uso de las TIC´s en las 

Mipymes como factor de competitividad de las mismas. El modelo se denomina Factores 

Explicativos para el Éxito Competitivo en las Pymes, para las Tecnologías de la Información, 

está compuesto por 6 variables de las cuales se expondrán en este trabajo 3, la Formación del 

Gerente,  formación del personal y Recursos en Tecnologías de la Información. Lo cual invita 

a la reflexión de la importancia de la capacitación y la actualización en los recursos en TIC´s 

para mantener la competitividad de las MiPymes, sobre todo porque cada día los costos de 

inversión se reducen e incrementan los beneficios de estas.  

 

 

Tecnologías de la Información 

Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la 

informática y las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten 

el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes 

códigos (texto, imagen, sonido) (Belloch, 2019). Una definición más específica es la del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2002), en el Informe sobre el 

Desarrollo Humano en Venezuela, citado por Daccach (s.f., p. 1): …Las TIC se conciben 

como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la 

Comunicación (TC) –constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía 

convencional– y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la 
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digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 

comunicaciones, telemática y de las interfaces). 

 

Martínez Sánchez (1996:102), definen a las TIC´s como “Todos aquellos medios de 

comunicación y de tratamiento de la información que van surgiendo de la unión de los 

avances propiciados por el desarrollo de la tecnología electrónica y las herramientas 

conceptuales, tanto conocidas como aquellas otras que vayan siendo desarrolladas como 

consecuencia de la utilización de estas mismas nuevas tecnologías y del avance del 

conocimiento humano” (Martinez Sánchez, 1996). 

 

Las TIC´s representen el agente de cambio en nuestra sociedad, puesto que se encuentran 

inmersas en todas las áreas, han estimulado eficientemente el cambio hacia una sociedad 

digital. Y las empresas deben tomar en cuenta que todas estas herramientas tecnológicas 

llegaron para quedarse, por consiguiente, resulta imperativo que capaciten a su capital 

humano a fin de que sean aprovechadas al máximo para competir o mantenerse en el 

mercado, junto con otras herramientas como el marketing digital, comercio electrónico que 

permitan a las empresas crear una ventaja competitiva respecto de otras.  

 

Capacitación y TIC´s 

Las transformaciones que se han generado en la economía mundial a través de la historia, y 

los avances tecnológicos. Estos cambios han sido necesarios con el fin de incrementar la 

eficiencia de los procesos y la calidad de los resultados en las industrias o empresas grandes 

o pequeñas, estatales o del sector privado. Sin embargo, para que esto sea posible, es 

necesario apostar al potencial humano que es el más valioso recurso de un país. Por ende, 

para que estos permanezcan competitivos, tanto empresas como instituciones deben realizar 

transformaciones continuas en el contenido de los perfiles de trabajo, las cambiantes 

demandas del mercado y las competencias necesarias por parte de los trabajadores en todos 

los niveles jerárquicos. En este contexto, las TIC son una herramienta indispensable para 

lograr vigencia en el mercado y poder ofrecer servicios y productos de calidad, ya que ayudan 

a implementar diversos procesos de capacitación que de otro modo no podrían llevarse a cabo 

en empresas e instituciones. (Abarca, 2016). 
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En este trabajo el autor identifica que existen Etapas de los procesos de capacitación 

ayudados por TIC. Identifica cuatro etapas: 

Primera etapa: diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) La primera etapa está 

comprendida por el diagnóstico de necesidades. En esta etapa se toman en cuenta las 

demandas de la empresa y el personal con respecto a capacitaciones que les lleven a realizar 

funciones más complejas en el presente o el futuro. 

La segunda etapa: consiste en el diseño y elaboración del plan maestro de capacitación 

propiamente dicho. En esta fase, se establecen claramente los objetivos generales y 

específicos por cumplir mediante el proceso de capacitación. A partir de ahí, se realiza la 

planeación operativa, es decir, se define quiénes serán capacitados, por quién y por cuánto 

tiempo. 

En la tercera fase, se ejecuta el programa de capacitación, el cual determina las estrategias 

necesarias para llevar a cabo las actividades. Además, se establece cuál será la fuente de 

financiamiento. 

En la cuarta fase, se evalúan los resultados de la capacitación. Esta etapa es crucial pues 

constituye el periodo en el que (1) se le da seguimiento al proceso, (2) se determina si los 

resultados obtenidos son los esperados y (3) se señalan los aspectos del programa que se 

deben mejorar o cambiar en el futuro. 

 

Competitividad y Tecnologías  

“El estudio de la competitividad se ha convertido en una línea de investigación cada vez más 

trascendente no solo entre los académicos sino también entre las organizaciones. Su 

importancia radica en que puede ser analizada desde diversas perspectivas y todas ellas 

contribuyen a revelar una parte de la competitividad que se genera en una organización. 

Existen numerosas definiciones sobre la competitividad desde el nivel empresa, hasta el nivel 

de países. Una de las más importantes y complejas es la competitividad sistémica, la cual, 

analiza desde los niveles macroeconómicos, políticas de desarrollo económico, factores 

culturales y sociales, desde el nivel empresa hasta escala industria.” (Ibarra Cisneros, 2017). 

 

De acuerdo con Porter (1990) la competitividad es crear ventajas competitivas para lograr un 

desempeño superior en un sector determinado. Inicialmente, se puede destacar que la visión 
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del autor consiste en definir esta ventaja como la forma en la cual una empresa, país e incluso 

persona puede colocarse en una posición diferenciadora relativamente superior frente otros 

con base en factores y elementos propios difíciles de emular; lo que se traduce en una 

característica única y diferencial. Porter le otorga un papel de primer nivel a las tecnologías 

en el desarrollo empresarial, con especial referencia a las tecnologías de la comunicación, 

que se pueden aplicar con excelentes resultados a cualquier rubro de negocio y que 

constituyen un valioso aporte a la estrategia competitiva. De la correcta utilización de las 

nuevas tecnologías de la comunicación podemos obtener varias ventajas, como entre otras: - 

mejor control de nuestro plan empresarial - mejor programación de la empresa - mejor 

posibilidad de llevar a cabo investigaciones de mercado efectivas - mejor capacitad de gestión 

producto de una medición más exacta del mercado (Porter, 1990). 

 

Las TIC, consideradas como herramienta estratégica, pueden permitir que las empresas 

tengan un mejor control de sus operaciones, estos controles generan información para la toma 

de decisiones. Las Tecnologías de la Información y Comunicación, (TIC’s) constituyen una 

herramienta esencial para que las empresas mejoren su eficiencia y la calidad de sus 

productos y servicios, así como para fomentar su penetración en el mercado (Hernández & 

Rodríguez, 2008). Con la inserción de las nuevas técnologias aparecen nuevos patrones de 

competitividad que imponen procesos de reestructuración de los sistemas de producción, 

donde la  ventaja comparativa está en el  saber asociar las nuevas tecnologías con nuevas 

formas de organizar el trabajo (Rincón y Romero 2002). Además las empresas empiezan a 

darse cuenta que, ante la globalización, puede decirse que el uso de tecnología ya no es un 

lujo, y pasa a formar parte integral del modelo de negocio de las empresas (Caselet, M 

González, L. 2004).  

 

Muchas de las problemáticas que enfrentan las Pymes son de índole interno, es decir por 

problemas derivados de la gestión propia de la empresa y del sector al que pertenecen, y 

donde las Pymes son las directamente responsables de su solución y mejora (Palomo, 2005). 

Por ello es importante identificar y describir si los factores internos de la empresa son 

determinantes para la utilización de las tecnologías como herramienta para elevar la 

competitividad de la misma. Entre estos factores destacan, los recursos tecnológicos, la 
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capacitación y formación tanto del personal como del empresario, que permitan la adopción 

de las TIC´s para hacer su proceso de negocios más competitivo.  

 

 

Modelo Propuesto 

En base a lo anterior, esta investigación tiene como propósito describir los factores de éxito 

competitivo desde el punto de vista de las Tecnogías de la Información y Comunicación 

TIC’s. Es decir, indagar si la adopción de estas tecnologías han permitido que los procesos 

sean más agiles y flexibles y repondan a las exigencias de los clientes de forma rápida y 

eficiente,  de igual forma,  si los procesos al interior de la empresa han  sido afectados 

positivamente gracias la incorporación de las TIC’s,  y en consecuencia incidan en la 

competitividad de la misma. Para ello, se adaptó el Modelo de Aragón y Rubio (2002) 

denominado Factores Explicativos para el Éxito competitivo, del cual se tomaron seis 

variables y adecuaron para medir la competitividad através de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Las variables independientes son: Formación del Gerente, 

Recursos en Tecnologias de la Información, Calidad en el Servicio, Capacidades de 

Marketing, Formación del Personal e Innovación. Siendo la variable dependiente la 

Competitividad que para fines de este trabajo se denomina Factores del Éxito Competitivo.  

El modelo de (Argón & Rubio, 2005) contiene ocho variables, el modelo propuesto para 

medir la competividad por medio de el uso de las TIC´s propone 6 variables las cuales son 

las que estan más relacionadas y adecuadas para medirlas a través de las tecnologías de la 

información. Todas las variables son cualitativas ordinales. 
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Tabla 1: Variables Independientes Variables Independientes 

VI Descripción 

 

Formación del Gerente Formación profesional del gerente, capacitación y 

uso de las tecnologías en la administración y gestión 

de la empresa 

Recursos en Tecnologías de la 

Información 

Hardware, software y conectividad adecuada para la 

gestión y administración de la empresa 

Calidad en el servicio Calidad en el servicio a través del uso de las 

tecnologías, relaciones con los clientes y mejoras en 

los procesos en atención al cliente 

Capacidades de Marketing Incursión en el comercio electrónico, comunicación 

estrecha con los clientes, promoción de productos o 

servicios a través de las TIC’s 

Formación del Personal Se refiere a la formación, capacitación y uso que el 

personal tenga en relación a las TIC’s en la 

administración y gestión de la empresa 

Innovación Actualización e innovaciones en equipo, software, 

métodos y procesos. 

Fuente: Elaboración propia en base a Rubio & Aragón, 2002  

 

Variable Dependiente  

Como variable dependiente se consideraron los Factores de Éxito Competitivo que para 

efectos de este trabajo es la competitividad. Para esta investigación se entiende por 

competitividad o éxito competitivo de una empresa la capacidad para rivalizar con otras 

empresas, alcanzar una posición competitiva favorable, que permita obtener un desempeño 

superior a sus competidores (Argón & Rubio, 2002). 
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Tabla 2: Variables Independientes & Dimensiones Variables 

Independientes & Dimensiones 

 

VI Dimensión 

Formación del Gerente Escolaridad 

Capacitación 

Uso de las Tecnologías 

Recursos Tecnologías en  la 

Información 

Software 

Hardware 

Conectividad 

Calidad en el servicio Mejorar en Procesos 

Relación con los clientes 

Servicio al cliente 

Capacidades de Marketing Comercio Electrónico 

Estrategias de Marketing 

Comunicación con clientes 

Formación del Personal Escolaridad 

Capacitación 

Uso de las Tecnologías 

Innovación Software 

Hardware 

Estrategias 

Tabla No. 2 Fuente: elaboración propia en base a Rubio & Aragón, 2002  

 

En la tabla no. 2 se muestran las dimensiones de cada una de las variables. La variable  

Formación del Gerente  está compuesta por tres dimensiones, la formación, la capacitación 

y el uso  en relación a las TIC’s.  La variable dos  Recursos en Tecnologías de la Información 

está compuesta por software hardware y conectividad que la empresa posee para la 

administración y gestión de la misma. La tercera variable Calidad en el Servicio está 

compuesta por mejora de los procesos a través de las TIC’s así mismo las relaciones y el 

servicio al cliente utilizando los medios electrónicos y de telefonía para ello. La cuarta 
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variable Capacidades de Marketing, las estrategias de mercadeo, el comercio electrónico así 

como la comunicación y relación con los clientes. La quinta variable Formación del Personal 

está compuesta por Escolaridad o formación profesional, capacitación y uso de las 

tecnologías y por último la Innovación está compuesta por software, hardware y estrategias.  

 

Metodología 

Esta es una investigación descriptiva, no experimental. Se encuestaron a los dueños y gentes 

de las empresas, las encuestas fueron aplicadas en sitio a fin de observar la forma de trabajo 

y los recursos tecnológicos con los que cuentan. Del padrón de CANACINTRA 2011- 2012 

se seleccionó a las empresas de los sectores de comercio y servicios de 11 a 50 empleados en 

la ciudad de Mexicali, Baja California. La CANCINTRA (Cámara Nacional de la Industria 

de Transformación) de Mexicali es una institución con personalidad propia y jurídica de 

acuerdo con la Ley de Cámaras y confederaciones. A 67 años de su constitución, 

CANACINTRA Mexicali mantiene como objetivo, ser interlocutor y representante del sector 

industrial. 

 

CANACINTRA Mexicali es parte de las 80 delegaciones ubicadas en todo el país y la 

delegación es considerara una de las más importantes por su estructura, programas, proyectos 

y representatividad a nivel nacional. Actualmente cuenta con más de 700 miembros, 

empresas físicas y morales en la ciudad de Mexicali, Baja California, las cuales se agrupan 

en 34 secciones especializadas de acuerdo a su actividad o giro empresarial (CANACINTRA, 

2012). 
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Tabla 3 Descripción y determinación de la muestras 

N = Tamaño de la población 

E = Error de estimación 

K = Nivel de confianza 

P = Proporción de la población que si pertenecen a esta 

clase 

Q = Proporción de la población que no pertenece a esta 

clase 

N = Tamaño de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Fernández Nogales, 1998 

 

Tabla 4 Descripción Datos de la Muestra 

DESCRIPCIÓN DE DATOS  

N = Población  73 

E = Error de estimación 1.96 

K = Nivel de confianza 95.00% 

P = Proporción de la población que si 

pertenecen a esta clase 

50% 

Q = Proporción de la población que no 

pertenece a esta clase 

50% 

n = Tamaño de la muestra  62 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente ecuación:  
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Tabla 3 Ficha Técnica de la Metodología Cuantitativa 

Universo 73 Empresas del 

Sector de comercio y 

servicios de la ciudad 

de Mexicali, B.C. 

registradas en 

CANACINTRA 

Tamaño y error de la muestra Tamaño 62  Error 

1.96% 

Técnica utilizada Encuesta personal 

Lugar de realización Instalaciones de la 

empresa 

Fecha de la realización De Agosto 2011 a 

Marzo 2012 

Herramientas de estadísticas SPSS 20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones  

Recursos en Tecnologías de la Información de acuerdo con los resultados obtenidos, un 58% 

respondió en total acuerdo y de acuerdo a la pregunta de que la empresa cuenta con el 

software adecuado para el control de inventarios y producción, y el 50% cuenta con software 

para llevar el control de la nómina y la contabilidad de su negocio. Además el 71% de los 

empresarios manifestó contar con computadoras, impresoras y escáner adecuado, el 45% 

cuenta también con telefonía fija, radios y teléfonos móviles y el 64% cuenta con acceso a 

internet adecuado para la gestión de la empresa y al menos el 50% de las empresas cuenta 

con un sitio web, cabe mencionar que al menos un 30% se mostró indiferente y otro 20% 

estuvo en total desacuerdo y en desacuerdo lo cual significa que no cuenta con un sitio Web. 

 

Respecto a la Formación del Empresario, Un 69% de los empresarios manifestó que su 

formación profesional favorece su creatividad y la innovación en sus negocios, así mismo un 

67% estuvo de acuerdo y en total acuerdo en que su formación profesional les permite 
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visualizar a las TIC’s como herramientas para ser más competitivos. De igual forma los 

empresarios consideran que la capacitación les permite tener una ventaja sobre la 

competencia, 76% manifestó estar en total acuerdo y de acuerdo, y que estar capacitado les 

permite tener una perspectiva más amplia de su negocio 61% y un 17% en total acuerdo y de 

acuerdo respectivamente.  

 

El 53% de los empresarios usa el correo para la administración y gestión de su empresa y el 

58% de los empresarios usan el fax, la computadora, internet en apoyo a su negocio. 

 

En relación con la Formación del Personal Al menos el 67% de los empresarios consideran 

que la formación profesional de sus empleados favorece el uso de las TIC’s, también un 62% 

considera que la formación de sus empleados y el uso de las TIC’s ha evitado errores en la 

gestión y administración de su empresa. Respecto a la capacitación un 53% y 17% manifestó 

estar en total acuerdo y de acuerdo en que capacitan periódicamente a sus empleados en el 

uso de las TIC’s, además un 63% considera que sus empleados están capacitados para usar 

la banca electrónica adecuadamente, además el 78% manifestó que el personal sabe usar 

adecuadamente el equipo y el software instalado en estos, 67% saben utilizar adecuadamente 

el equipo periférico. 

 

Se puede observar que realmente la capacitación en el uso de las TIC´s favorece el desarrollo 

de las empresas puesto que a mayor conocimiento y aprovechamiento de estas herramientas 

se reducen los errores humanos se tiene un mejor control de los procesos, favorece el flujo 

de la información en todas las áreas de la empresa. Por consecuente se puede concluir que la 

capacitación y los recursos de TIC son factores que apoyan el desarrollo de las empresas y 

por consiguiente invertir en ellas es una forma de mantener a la empresa a la vanguardia y en 

consecuencia generar una ventaja competitiva con respecto a otras empresas que no han 

vislumbrado a las TIC´s como aliadas en su proceso de negocios.  
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Resumen 

Un ciudadano competente, sea un estudiante, un profesional o un trabajador, es aquel que 

es capaz de reconocer sus necesidades de información, sabe cómo localizar, acceder, 

recuperar, evaluar, organizar y utilizar la información. Es por eso que las IES deben de 

generar los espacios y proyectos que faciliten el aprendizaje significativo en su comunidad 

académica. En este sentido GOOGLE, pone a disposición una gama de herramientas para el 

aprovechamiento, difusión, generación y aplicación del conocimiento, en beneficio de los 

alumnos, así como de sus profesores. 

Palabras Clave: ALFIN, GOOGLE for education, TIC 

 

Abstract 

A competent citizen, whether a student, a professional or a worker, is one who is able to 

recognize their information needs, knows how to locate, access, retrieve, evaluate, organize 

and use the information. That is why HEIs must generate spaces and projects that facilitate 

meaningful learning in their academic community. In this regard GOOGLE, makes 

available a range of tools for the use, dissemination, generation and application of 

knowledge, for the benefit of students, as well as their teachers. 

Keywords: ALFIN, GOOGLE for education, TIC 

 

Introducción 

Es evidente el avance tecnológico que en la actualidad se está desarrollado, viéndose 

reflejado en el uso cotidiano de las Tecnologías de la Información y comunicación, cada día 

aparecen nuevas aplicaciones, dispositivos y herramientas que nos ayudan a facilitar las 

tareas cotidianas; profesionales y personales, las cuales pasan a formar parte de las 

actividades diarias, siendo en algunos casos indispensables para el logro de objetivos y 

metas. 

En este sentido, en la educación superior, específicamente la Universidad de Guadalajara, 

comprometida con la formación académica de los estudiantes y profesores, han 

implementado diversas acciones en pro del conocimiento y desarrollo de habilidades 

informativas, entre ellas el convenio realizado con GOOGLE.INC para la utilización de la 

plataforma Google Apps for Education, la cual es totalmente gratuita, permitiendo una 
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colaboración grupal, que incluye correo electrónico, calendario, drive, classroom, 

videoconferencia y edición de documentos orientados a los ambientes académicos. 

 

Siendo el CLASSROOM la aplicación de estudio, ya que la forma en que podemos realizar 

una colaboración más directa y continua con los alumnos del Centro Universitario de la 

Ciénega campus La barca, con los alumnos de las carreras de Agrobiotecnología y 

Administración, durante los calendarios 2018 B y 2019 A, fomentando en ellos la 

utilización de nuevas herramientas y promoviendo el uso de nuevos recursos digitales, que 

la institución pone al alcance y disposición de la comunidad universitaria de forma gratuita. 

 

Logrando con ello un avance significativo en la forma en que los alumnos utilizan las 

herramientas y recursos digitales para su aprovechamiento en su formación, así como en los 

profesores que han utilizado estas herramientas para la formación de los alumnos, logrando 

desarrollar en ellos habilidades informativas necesarias que les serán de utilidad en su vida 

laboral y personal. 

 

Un ciudadano competente, sea un estudiante, un profesional o un trabajador, es capaz de 

reconocer sus necesidades de información, sabe cómo localizar, acceder, recuperar, evaluar, 

organizar y utilizar la información. Con base en la utilización de la plataforma Google Apps 

for Education, los alumnos se acercan cada vez más a ser un ciudadano competentemente 

informado, al saber cómo beneficiarse del conocimiento e incorporar la experiencia de 

otros en el acervo de conocimientos propio.  

 

Tecnología Aplicada 

La capacitación es parte importante en el desarrollo de todo individuo, tanto a nivel 

profesional como a nivel personal. En el ámbito educativo las Instituciones de Educación 

Superior (IES) han desarrollado estrategias y proyectos con la finalidad de lograr la 

capacitación de la planta docente. 

En este sentido la Universidad de Guadalajara (UdeG), ha buscado estrategias para lograr 

que sus alumnos obtengan mejores resultados en su formación académica, y obtener la 

eficiencia terminal de manera oportuna.  
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La UdeG está comprometida con una constante innovación en la formación integral, ética, 

científica, estética y humanística a través de un proceso formativo centrado en el estudiante, 

en sus formas de ser y aprender a ser, conocer, hacer, convivir, emprender y crear. Para 

cumplir este compromiso es necesario formar, actualizar y capacitar a su planta académica 

en el manejo de las nuevas formas de producción de conocimiento en todos los campos de 

la ciencia y las artes, para que sus egresados dominen, a su vez, los conocimientos y las 

herramientas necesarias para responder a las demandas del desarrollo sostenible que 

requiere el país.  

 

Es por ello que con el convenio realizado con la empresa GOOGLE, en el cual se pone a 

disposición una gama de herramientas para el aprovechamiento, difusión, generación y 

aplicación del conocimiento, en beneficio de los alumnos, así como de sus profesores. Esta 

herramienta cuenta con gama de opciones que propician la transmisión del saber de una 

forma más efectiva, fácil y amigable, a través de la plataforma CLASSROOM, misma que 

se ha utilizado para la impartición de la materia de bioética, la cual se imparte en la sede La 

barca a los alumnos de la carrera de Agrobiotecnología. 

 

 

Desarrollo del Tema 

Con base a lo anterior, la UdeG pone a nuestro alcance una serie de herramientas, las cuales 

propician la generación, aplicación y uso del conocimiento de una manera más rápida, 

efectiva y resultando de manera productiva, ya que el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), son de gran ayuda para la transmisión del 

conocimiento, así mismo se hace más eficiente y dinámico la forma de realizar las sesiones 

de la clase. 

 

Es por ello que al utilizar la plataforma CLASSROOM se potencializa la forma de 

transmitir el conocimiento, la utilización de los recursos digitales para la impartición de 

clases, facilita el proceso de aprendizaje, ya que, desde cualquier dispositivo con acceso a 
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internet, podemos realizar consultas, responder, participar y compartir información, sin 

importar el lugar y la hora en que nos encontremos. 

 

Google Apps for Education es una plataforma gratuita de colaboración que incluye correo 

electrónico, calendario, drive, classroom, videoconferencia y edición de documentos 

orientados a los ambientes académicos.  

 

El ambiente de Google Apps for Education se conforma de herramientas innovadoras, que 

facilitan nuevas formas de aprender, con espacio ilimitado en el Drive, que permiten la 

colaboración desde cualquier dispositivo, incluye seguridad de datos con niveles de clase 

mundial y permite a los profesores crear, compartir y calificar tareas fácilmente. 

 

Para obtener una cuenta de Google, accede con tu código y NIP al Sistema Escolar del 

SIIAU (http://siiau.udg.mx) y desde el módulo "Correo Google"  y de una manera fácil 

podrás obtener los datos de tu cuenta. 

 

Resultados 

Con base en el programa de la materia de Bioética, se realizo la calendarización de 

actividades a realizar a través de la plataforma Google Apps for Education. 

 

Primeramente, se ofreció la introducción a la plataforma y los beneficios que esto conlleva 

utilizarlos para su aprovechamiento escolar, posteriormente se realizar la presentación de la 

plataforma y la forma de como ingresar a través de la página del Sistema Integral de 

Información y Administración Universitaria (SIIAU), con la finalidad de que los alumnos 

obtengan su cuenta oficial de la UdeG y google, para poder hacer uso de los recursos de la 

plataforma.  
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Figura 1: Pantalla de ingreso y creación de la cuenta de Classroom en sistema SIIAU 

 

Así mismo una vez que dan clic en la opción adecuada del SIIAU, automáticamente se 

genera su cuenta y contraseña (la cual pueden cambiar posteriormente) para ingresar a la 

plataforma. 

 
Figura 2: Pantalla de ingreso y creación de la cuenta de Classroom 

 

Una vez generada la cuenta y la contraseña, se prosigue a entrar a la página de 

http://gmail.com en la cual deberán de ingresar los datos generados en la cuenta del SIIAU. 

Posteriormente deberán registrarse en la clase correspondiente para poder acceder a las 

actividades programadas por el profesor en la plataforma: 
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Figura 3: Pantalla principal de Google Classroom 

 

La forma de interactuar en la plataforma es muy sencilla e intuitiva, ya que, como cualquier 

otra herramienta digital, se puede subir archivos, participar en foros, realizar exámenes y 

encuestas, así como comentar los trabajos de otros compañeros, se puede asignar una 

calificación por actividad, y al final se emite un promedio general, el cual ayuda a realizar 

una evaluación más efectiva y precisa de los trabajos y participación de los alumnos. 

 

Así mismo desde la plataforma se puede retroalimentar una actividad de forma general a 

todo el grupo o se puede retroalimentar a un participante en particular. 

 

El taller se divide en 7 (siete) módulos o unidades, los cuales dentro de cada uno de ellos 

los alumnos deberán de realizar actividades relacionadas con los temas a tratar de cada 

unidad, como se muestra en la imagen: 
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Figura 4: Pantalla de muestra de alumnos inscritos y actividades  

 

Como se muestra en la imagen, en los recuadros se puede observar la cantidad de alumnos 

que completaron la actividad y los que quedaron pendientes por realizarla, así mismo en el 

recuadro del lado izquierdo se observa el tema a tratar y la fecha que se tiene como límite 

para la entrega por parte del alumno. 

 

En la siguiente imagen podemos observar las actividades que enviaron los alumnos, y que 

el instructor puede acceder los recursos enviados para ser evaluados, del lado izquierdo se 

observa la calificación obtenida por alumno. 

 
Figura 5: Pantalla de muestra de las actividades y trabajos realizados 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1646



Google Classroom es una plataforma muy interesante para sistematizar y facilitar el manejo 

de las tareas y actividades en un curso-taller, al posibilitar y propiciar una comunicación 

efectiva y fácil entre el docente y el alumno, esto gracias compatibilidad de funciones, tanto 

en modalidad web como con aplicaciones móviles para los principales sistemas operativos. 

 

Para lo cual es necesario la intervención de los instructores/docentes para generar y 

desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes, ya que es necesario la 

programación del taller en la plataforma y darle seguimiento al proceso de aprendizaje que 

los estudiantes van desarrollando con las actividades programadas. Al integrar en un mismo 

espacio las herramientas que ya conocemos y en algunos casos utilizamos, como Gmail, 

Drive, Docs, junto a otras disponibles como Forms, Keep, etc, propiciando con esto que los 

alumnos puedan acceder y desarrollar habilidades informacionales que les serán de utilidad 

para su vida laboral y personal. 

 

Así mismo se observa que, al menos por ahora, aún falta invertir una mayor cantidad de 

horas para la capacitación para el uso efectivo de los recursos que ofrece la plataforma 

Google for Education, ya que no todos los profesores utilizan esta plataforma, por lo que 

manifiestan los alumnos que es una buena herramienta que les puede servir para su 

formación, pero como no hay continuidad en su uso, así como uniformidad para el trabajo 

entre los diversos profesores, se les llega a olvidar algunas aplicaciones o funciones de la 

plataforma. 
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Conclusiones 

 

1. A modo de conclusión se puede comentar que los cursos de los ciclos 2019 A y 

2018 B fueron aprovechados de manera optima, ya que los alumnos mostraron 

interés por aprender a usar la plataforma Google Apps for Education, misma que les 

será de utilidad para su aprovechamiento en su trayecto académico, profesional y 

personal, ya que las opciones de esta herramienta son de gran utilidad para la 

realización de actividades de interés de los alumnos. 

2. Se observo que algunos alumnos no se les facilita el uso de las TIC, ya que 

presentan algunas dificultades para poder acceder y familiarizarse con la 

plataforma, por lo cual es necesario poner un poco más de atención y tiempo para 

explicarles el modo de trabajo en la plataforma Google Apps for Education, así 

como un taller para capacitarlos, de por lo menos una o dos sesiones para poder 

trabajar de manera más eficiente durante la impartición de la materia. 

3. La utilización de la plataforma Google Apps for Education, ayuda en gran medida a 

que los alumnos que no asisten de forma presencial a las clases, por diferentes 

razones personales, no se atrasen en la continuidad de las sesiones, y puedan seguir 

aprendiendo con la utilización de esta herramienta. 

 

 

Referencias 

1. Alderete, M. V. (2016). Efecto de las tic en el rendimiento. REVISTA CEPAL 119 , 

89-107. 

2. Román, M. (2014). 1. Disponibilidad Y Uso De Tic En Escuelas Latinoamericanas: 

Incidencia En El Rendimiento Escolar. Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo , 869-895. 

3. USOS EDUCATIVOS DE LAS TIC:. (2006). Revista Venezolana de Educación , 

661-670. 

4. VERÓNICA, H. V. (2010). INFLUENCIA DEL USO DE LAS TICs EN EL. Masdre 

de Dios, Peru: PUERTO MALDONADO. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1648



 

 

 

 

La importancia de la Alfabetización Informacional en la 
Educación a Nivel Superior 

 

 

Elibí Godínez Cerda1 

Magdiel Gomez Muñiz2 

Edgar Eloy Torres Orozco3 

 

 

 
1Universidad de Guadalajara, elgoce@cuci.udg.mx 

2Universidad de Guadalajara, magdielgomez@gmail.com 
3Universidad de Guadalajara, cucienega.rector@cuci.udg.mx 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1649



Resumen 

La Alfabetización Informacional, es de suma importancia para la formación de los 

individuos, ya que, en una realidad, en donde la información la podemos encontrar a un clic 

de distancia. Pero es relevante contar con las habilidades necesarias para poder consultar, 

recuperar y acceder a la información pertinente que satisfaga las necesidades informacionales 

deseadas. En los procesos de formación académica de individuos, es vital lograr la 

transformación de la información en conocimiento con utilidad social: la Alfabetización 

Informacional (ALFIN), desde la biblioteca. 

Palabras Clave: ALFIN, CRAI, Fluidez Digital, Alfabetización Digital 

 

Abstract 

Information Literacy is of the utmost importance for the training of individuals, since, in a 

reality, where information can be found a click away. But it is relevant to have the necessary 

skills to be able to consult, retrieve and access the relevant information that meets the desired 

informational needs. In the processes of academic training of individuals, it is vital to achieve 

the transformation of information into knowledge with social utility: Information Literacy 

(ALFIN), from the library. 

Keywords: ALFIN, CRAI, Digital Fluency, Digital Literacy 

 

Introducción 

Los cambios propiciados en los ámbitos laborales, sociales y educativos, así como el 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han generado un 

aumento exponencial de la información, siendo estas, algunas características principales de 

la sociedad del conocimiento y el aprendizaje. Las TIC requieren de infraestructuras y medios 

económicos que las sustenten, así como un dominio de su funcionamiento, con lo cual 

aumenta las posibilidades de acceder a la información, realizar su manejo y uso adecuado, 

todo esto propiciado por el avance acelerado que han tenido, por lo que, han generado la 

necesidad de adquirir nuevas habilidades y conocimientos para poder manejar la información 

de una manera más óptima y con mayor rapidez y facilidad, así mismo, la información y la 

tecnología son un binomio en el cual ya no es posible concebir el uno sin el otro. La 
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información en la actualidad se genera digitalmente, por lo cual es necesario el uso de las 

tecnologías digitales para poder manejarla, almacenarla, ordenarla y replicarla. 

 

Dichos cambios, no solo han provocado la forma de replantear la forma de organizar y 

consultar la información, sino también la forma de acceder y recuperarla, propiciando con 

ello que los individuos tengan que adquirir nuevas habilidades y conocimientos, con los 

cuales puedan realizar la terea de recuperar la información de manera más sencilla y fácil.  

 

En este sentido, los usuarios/ciudadanos necesitan contar con una educación que proporcione 

mayor calidad y cantidad de información, para hacer frente a los retos y contextos en los que 

se desenvuelven e interactúan, ya que las actividades que se realizan en los diferentes ámbitos 

son más variadas y complejas a la hora de necesitar o emplear información a través de las 

TIC. Por tanto, la formación o alfabetización informacional de los individuos, en la 

actualidad es una constante, para lograr un aprendizaje significativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Por otra parte, en el ámbito educativo, nos encontramos ante la incógnita sobre el papel que 

juega la biblioteca universitaria o Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

(CRAI); término que tiene su origen en el mundo anglosajón, tras la transformación de las 

Bibliotecas Universitarias en los denominados Learning Resources Centre, donde, dentro de 

estos centros persiste una simbiosis entre la biblioteca digital y la tradicional biblioteca física, 

auspiciada por otros servicios inherentes a la comunidad universitaria y las TIC. (Oliva 

Marañón & Sánchez Hernández, 2015). Así mismo la formación de los usuarios y su 

aportación a la generación del aprendizaje y el conocimiento, se ha propiciado o fomentado 

desde estos recintos, al instruir a sus usuarios en el uso de los recursos con los que cuenta la 

biblioteca/CRAI. 

 

Pero en la actualidad con los avances tecnológicos, mucha de la información es posible 

consultarla casi de manera inmediata, al contar con un teléfono inteligente, laptop, PC, tableta 

y acceso a internet, entre otros, sin la necesidad de asistir físicamente a estos recintos 

(biblioteca/CRAI), ésta es una de las razones por la cual es necesario identificar o definir el 
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papel que juega en la sociedad de la información y el conocimiento, ¿cuál es la finalidad de 

contar con estos espacios, si la información la podemos consultar remotamente?.  

 

Si bien es cierto que la biblioteca/CRAI ha jugado un papel importante en la formación de la 

comunidad universitaria a la que atiende, al mismo tiempo que desde la incorporación de las 

TIC, se ha tratado de satisfacer las necesidades informacionales tanto de manera remota como 

de manera presencial, ofreciendo una variedad de recursos en diferentes formatos.  

 

Por tanto, es necesario identificar los factores que propician el uso o desuso de los servicios 

que se ofrecen, para poder determinar la pertinencia de ésta, partiendo de la premisa de la 

importancia de conocer el grado de alfabetización informacional, fluidez digital o habilidades 

informacionales con los que cuentan los usuarios, ya que es necesario identificar qué es lo 

que se quiere atender, así como identificar qué es lo que no se está ofreciendo por parte de 

estos recintos y que los usuarios consumen, en relación a TIC, para así poder ofrecer los 

servicios necesarios y pertinentes.  

 

Así mismo es necesario identificar si los métodos que emplean para acceder, recuperar y 

manejar la información son suficientes o no, si existen necesidades informacionales en 

común, por carrera o área del conocimiento, así como la facilidad o dificultan con la que se 

encuentran los usuarios a la hora de identificar o no una necesidad informativa, para lograr 

sus objetivos informacionales, entre otros factores que pueden identificarse durante el 

desarrollo de los instrumentos para obtener mayor información sobre los usos, costumbres, 

hábitos, posibilidades y conocimientos de los usuarios, para acceder a la información y por 

ende la pertinencia de la biblioteca/CRAI para la comunidad universitaria. 

 

Posteriormente, con los resultados obtenidos se podrá comparar, valorar y determinar si las 

acciones que la biblioteca/CRAI ha empleado o implementado han sido acordes a las 

necesidades informacionales que la comunidad universitaria demanda, así mismo identificar 

si se está logrando o no, generar un aprendizaje y conocimiento significativo en la comunidad 

universitaria, con lo cual se podrá determinar la pertinencia de la biblioteca/CRAI en una era 

donde se genera una  mayor cantidad de información está disponible a un clic de distancia.    
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El surgimiento de la Alfabetización Informacional 

Por tradición, la biblioteca ha sido parte fundamental en la formación de los individuos, ya 

que dentro de estos recintos se ha almacenado la información, primeramente, en formato 

impreso y posterior en formato digital. Pero los cambios propiciados por los avances 

tecnológico suscitado en las últimas décadas, han traído consigo que la mayoría de las 

actividades que se desarrollan dentro de las bibliotecas, así como muchas otras áreas, sean 

modificadas para optimizar el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, así como 

un mejor manejo de la información.  

 

En el ámbito educativo, a nivel superior, una de las funciones sustanciales de la biblioteca es 

la de facilitar la información, ponerla a disposición de los individuos para que estos puedan 

consultarla, transformarla, difundirla y compartirla en sus diferentes formatos, pero en una 

era donde la información se puede encontrar, localizar y disponer de manera remota, 

contando con las herramientas acordes, es posible acceder a la información deseada, por lo 

cual es necesario determinar y valorar la pertinencia de la biblioteca.   

 

Dentro de los cambios que se han suscitado en el ámbito de la información, comentados 

anteriormente, uno de los más relevantes e importantes para la generación del aprendizaje y 

conocimiento, sería la identificación de la alfabetización informacional (ALFIN, AI), fluidez 

digital, habilidades informativas, etc., a lo cual la UNESCO (2008) menciona que contar con 

estas habilidades y conocimientos, se puede facultan a las personas para realizar muchas de 

las actividades que realice, como pueden ser la de buscar, evaluar, utilizar y crear información 

para lograr sus objetivos personales, sociales, laborales y de educación. Las personas que 

dominan las bases de la información son capaces de acceder a información relativa a su salud, 

su entorno, su educación y su trabajo, así como de tomar decisiones críticas sobre sus vidas.  

 

Mediante el dominio de tales competencias; las cuales son necesarias para el uso óptimo  de 

las tecnologías de la comunicación y la información, podrían tener un mejor desempeño en 

la realización de sus actividades en la nueva era digital, ya que de un tiempo a la fecha ha ido 

en aumento el uso de las TIC, por lo que ha sido necesario el desarrollo de habilidades para 

lograr adaptarse al manejo de la información a través de las TIC, un estudio sobre el aumento 
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de uso que han tenido las herramientas tecnológicas lo podemos encontrar en el informe sobre 

el uso de tecnologías más reciente del INEGI (2018). 

 

Así mismo Pinto Molina & Uribe Tirado Alejandro, (2010) comentan que la educación a 

nivel superior es un campo fértil para propiciar la Alfabetización Informacional, siendo 

promotora de esta acción la biblioteca/CRAI, así mismo,  desde 1833 puede verse el interés 

de algunos bibliotecarios por resolver las dificultades existentes entre el usuario y la 

información; este interés se refleja en el Informe Anual de la Universidad de Columbia, 

documento que sugiere el inicio de “una instrucción sistemática que inicie a los alumnos en 

los métodos correctos para que en el resto de sus vidas el trabajo en las bibliotecas pueda 

producirles el mayor rendimiento posible”. (Naranjo Vélez, 2012). En esta misma línea, 

aproximadamente en la década de 1850, algunas bibliotecas desarrollaron un programa de 

formación de usuarios, el cual funcionaba a la par con el servicio de consulta o referencia, 

debido a que los usuarios no se sentían con la capacidad de hacer uso de la biblioteca y sus 

servicios. 

 

En este sentido, es necesario tomar en cuenta que en la actualidad muchos usuarios son 

autónomos y aprenden de acuerdo a sus necesidades informacionales y sus capacidades de 

descubrimiento, donde cada persona es capaz de desarrollar sus potencialidades en un 

aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida.  

 

Así mismo, toma relevancia poder identificar el nivel de alfabetización de los usuarios, así 

como lograr un acercamiento a la definición de Alfabetización, ya que esto ha sido tema de 

discusión entre algunos estudiosos e investigadores de diferentes disciplinas (UNESCO, 

2006), a continuación se presentan cuatro concepciones diferentes del termino alfabetización:  

 

x la alfabetización como conjunto autónomo de competencias;  

x la alfabetización tal como se aplica, se practica y se sitúa;  

x la alfabetización como proceso de aprendizaje;  

x la alfabetización como texto.  
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Donde cada uno de estos ámbitos abarcan características en la que cada individuo va 

adquiriendo y desarrollando habilidades para su formación y aplicación en sus actividades 

cotidianas, en su vida laboral, profesional y personal. 

Al adquirir estas habilidades se busca que los individuos realicen acciones que les puedan 

facilitar y acreditar como una persona alfabetizada en el uso de las tecnologías. De cierta 

manera, al ser alfabetizado informacionalmente, implica obtener habilidades acordes a los 

requerimientos que la sociedad y el mundo laboral demandan, para poder acceder, usar y 

manejar la información de manera tal, que solvente las necesidades informativas. 

 

En este sentido, es de suma importancia, conocer e identificar la información deseada, 

diferenciar que es lo más apropiado para solventar esas necesidades, así como satisfacerlas 

de manera exitosa, así mismo si no se satisfacen, identificar el motivo por el cual no se logra 

el objetivo deseado, no obstante, de nada sirve que realicemos estas acciones si no podemos 

comprender lo que encontramos para satisfacer esa necesidad informacional, si no se aplica 

de manera correcta o simplemente si no se asimila como parte del aprendizaje y la generación 

del conocimiento.   

 

Contar con personas alfabetizadas informacionalmente, no es únicamente el aprendizaje en 

general, sino que también ayudar a que los integrantes de la comunidad universitaria logren 

un desempeño satisfactorio en su trabajo y su trayecto académico. Por tanto, antes de 

proponer la implementación o desarrollo de un programa de ALFIN en cualquier sistema de 

educación superior, es necesario conocer e identificar las características propias de la 

comunidad a estudiar, así como sus necesidades y particularidades de los individuos a los 

que se pretende alfabetizar (en el manejo de recursos tecnológicos), o puede que ya estén 

alfabetizados en el uso de la información, por lo cual es necesario identificar el nivel de 

alfabetización con el que cuentan, así como las cuestiones que se necesitan fortalecer, 

identificar como es que se han alfabetizado y cuáles son las herramientas y procesos por los 

que han transitado para poder llegar a ser individuos alfabetizados en la información, de la 

misma manera es necesario identificar los momentos detonantes que propician o no dicha 

necesidad.  
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En el campo de la educación, se han tomar acciones desde las Instituciones de educación 

superior (IES), acciones de vital importancia para el desarrollo social, económico, político y 

cultural de cualquier nación y/o región. En el documento, “La educación superior en el siglo 

XXI” presentado por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES, 1998), se establece que la educación superior, contribuye de manera fundamental 

a que los individuos disfruten de paz y prosperidad en un marco de libertad, democracia, 

justicia y solidaridad. 

 

Dado que las IES, propician el aprendizaje con la finalidad de formar ciudadanos 

comprometidos y competitivos, para enfrentar con éxito su desarrollo profesional, es por eso, 

la necesidad de identificar el nivel de conocimientos, en cuanto a uso de tecnología y manejo 

de la información se refiere, con que cuenta la comunidad universitaria; en nuestro caso la 

del Centro Universitario de la Ciénega, así como los recursos electrónicos que utiliza o no, 

para lograr satisfacer sus necesidades informativas, así mismo identificar su grado de 

satisfacción.  

 

En este sentido, toma vital importancia tocar el tema de Alfabetización Informacional, el cual 

en los procesos de formación académica de individuos, es vital lograr la transformación de 

la información en conocimiento con utilidad social: la Alfabetización Informacional 

(ALFIN) la cual como lo define Alejandro Uribe-Tirado (2010) en (Ochoa Gutiérrez, 2012) 

es:  

“las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) en lo informático, 

comunicativo e informativo, que le permitan, tras identificar sus necesidades de 

información, y utilizando diferentes formatos, medios y recursos físicos, electrónicos 

o digitales (E-ALFIN), poder localizar, seleccionar, recuperar, organizar, evaluar, 

producir, compartir y divulgar (comportamiento informacional), en forma adecuada 

y eficiente, esa información, con una posición crítica y ética, a partir de sus 

potencialidades (cognoscitivas, prácticas y afectivas) y conocimientos previos (otras 

alfabetizaciones), y lograr una interacción apropiada con otros individuos y 

colectivos (práctica cultural-inclusión social), según los diferentes roles y contextos 

que asume (niveles educativos, investigación, desempeño laboral o profesional), para 
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finalmente, con todo ese proceso, alcanzar y compartir nuevos conocimientos y tener 

las bases de un aprendizaje permanente para beneficio personal, organizacional, 

comunitario y social ante las exigencias de la actual sociedad de la información”. 

 

SI bien es cierto que el tema de a ALFIN se ha estudiado y discutido en múltiples ocasiones, 

así como son muchos los autores que han tratado este tema (Castilla, Chávez, Ramos, & 

Bravo, 2014), (Gómez & Benito, 2001), (Rehecho, 2010), (Pinto Molina & Uribe Tirado 

Alejandro, 2010), (Pérez-Rodríguez & Milanés, 2008), (Area Moreira & Guarro Pallás, 

2012), (Campal, 2006), entre otros, donde la mayoría los autores lo han tratado como parte 

de los servicios bibliotecarios, por lo que es necesario ir más allá e identificar las relaciones 

entre diversos factores y actores que intervienen en el proceso del aprendizaje informacional, 

para en un segundo proceso, ya con los resultados obtenidos identificar la relación entre los 

sistemas de academia/biblioteca-CRAI, para incorporar los procesos formativos necesarios 

para fomentar el aprendizaje significativo en la comunidad universitaria e identificar la 

pertinencia de la biblioteca en la era de la información..  

 

Pero saber si realmente se están llevando a cabo las acciones necesarias para lograr un uso 

adecuados de las TIC, si realmente se están desarrollando las habilidades y conocimientos 

necesarios para hacer frente a los retos que la sociedad demanda y si realmente se está 

produciendo un aprendizaje y conocimiento desde el uso de las tecnologías y todo lo que 

interviene entorno al aprendizaje (alumnos, profesores, IES, CRAI, etc.). 

 

Por lo que es de gran interés para el proyecto de investigación identificar las competencias 

de AI, competencias digitales o fluidez digital, que tienen los estudiantes y docentes durante 

el proceso de investigación en tareas académicas realizadas en el ámbito escolar o académico, 

así como en tareas personales realizadas en la vida cotidiana. 

  

En un primer acercamiento para iniciar la investigación, después de meses de observar hacia 

otra perspectiva, por fin puedo enfocarme en un objeto de estudio palpable, la alfabetización 

información, para lo cual se identifican tres dimensiones para estudiar las competencias de 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1657



alfabetización informacional de los estudiantes universitarios según (A. J. Head & Eisenberg, 

2010). 

 

1. La primera dimensión. - corresponde a las estrategias, opciones y herramientas de 

búsqueda de la información, con la cual se identificarán los recursos que utilizan los 

estudiantes y profesores para buscar la información, tanto en tareas académicas como 

en tareas personales.  

2. La segunda dimensión. - corresponde a la evaluación que realizan los estudiantes una 

vez que encontraron la información deseada. 

3. La tercera dimensión. - se refiere a las dificultades a las cuales se enfrenta la 

comunidad universitaria al realizar su investigación tanto en tareas académicas como 

en tareas personales.   

 

En términos generales la alfabetización informacional se relaciona con la capacidad de las 

personas para aprender a lo largo de la vida, es decir, capaces de encontrar, evaluar y usar la 

información de manera eficaz, para resolver sus problemas o tomar decisiones en sus tareas 

académicas y personales. (Gómez & Benito, 2001). En este sentido, las competencias de 

alfabetización informacional pueden ser consideradas habilidades documentales y de 

pensamiento que posibilitan el aprendizaje en contextos académicos y cotidianos.   

 

La ALFIN en la sociedad 

Los estudios de usuarios, relacionados con el uso y consumo de información, así como el 

empleo de la misma, no es un tema nuevo, ya que existen un sinfín de estudios en diferentes 

universidades y entidades, así como de diferentes grupos de usuarios, de diferentes 

disciplinas y áreas del conocimiento, (Pirela Morillo, 2013), (Moral Pérez & Villalustre 

Martínez, 2012), (Tamayo-Rueda et al., 2012), (Martín Moreno, 2007), entre otros. En esta 

misma línea podemos identificar que en la mayoría de estos estudios, tienen una relación 

muy estrecha con la biblioteca universitaria/CRAI, ya que es en estos recintos, donde se 

proporciona de manera adicional a la formación de los estudiantes y docentes, se ofrecen 

cursos y talleres en el manejo, uso y aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), pero a la vez está la contraparte fuera de la biblioteca/CRAI, en la cual 
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nos encontramos con otro tipo de acceso, consumo y aplicaciones de información proveniente 

de la Web, en la cual otras instancias ofrecen herramientas o canales, por los cuales los 

individuos pueden capacitarse en el manejo de cierta herramienta tecnológica o uso de bases 

de datos, etc., y que es necesario identificar y documentar para su estudio. 

 

En la revisión de casos relacionados con el tema en cuestión, se observa que en la mayoría 

de los estudios, hacen la mención de que, a pesar de que las instituciones de educación 

cuentan con el personal capacitado dentro de las bibliotecas/CRAI, así como docentes, al 

mismo tiempo que cuentan con las herramientas tecnológicas y los accesos necesarios para 

acceder a las bases de datos y recursos, tanto digitales como impresos más reconocidas o 

necesarias para lograr satisfacer las demandas de información de la comunidad a la que 

atiende, no se ha logrado solucionar de fondo el problema existente, ya que para la comunidad 

universitaria es más sencillo buscar en internet (preferentemente GOOGLE) cualquier 

información, que consultar y usar los recursos y herramientas que ofrece la biblioteca/CRAI 

así como los recursos que pone a su disposición la IES en general y otros que están 

disponibles en Internet. 

 

Un ejemplo de lo anteriormente expuesto es lo comentado por (Castro-villagrán & Cosgaya-

barrera, 2016), el cual realizo un revisión de los estudios realizados sobre el manejo y uso de 

las TIC, en once universidades mexicanas, siendo una ellas la UNAM, donde los resultados 

del estudio sobre la utilización de TIC por estudiantes universitarios en su primer año de 

licenciatura en la UNAM, los estudiantes utilizan Google (93%), Yahoo (6%), y otros (1%) 

como principales herramientas para la búsqueda de información general, para la búsqueda de 

información específica prefieren Wikipedia (87%) y monografías.com (8%), el resto utiliza 

otros sitios (5%), el 85% externó nunca haber utilizado una plataforma educativa en sus 

actividades académicas, sólo el 15% contestó haber utilizado plataformas como Moodle , 

ATutor y Blackboard. Con respecto a los teléfonos móviles, el 41% indicó usar su teléfono 

en sus actividades educativas.  

 

Dicho análisis se enfoca en la forma en que los estudiantes de las universidades mexicanas 

utilizan la información, así como las herramientas tecnológicas, viéndose reflejado 
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posteriormente en el campo laboral. En dicho estudio se logrando identificar algunos factores 

que definieron el uso eficiente, para posteriormente, proponer las acciones que lograran 

incrementar la eficiencia del uso de las TIC por parte de los alumnos mexicanos.  

 

De esta manera, con este estudio se logrando identificar y clasificar 4 factores o entornos 

principales que intervienen en el proceso de aprendizaje: el psicosocial, el académico, el 

económico y el de la infraestructura. Así mismo, también se identificaron tres actores 

principales: el alumno, el docente y las instituciones; donde cada uno de ellos da forma a un 

escenario o sistema, donde se desarrolla una relación e interacción que propicia o no el 

aprendizaje y la alfabetización.  

 

Otro estudio realizado por (Zempoalteca Durán, Barragán López, González Martínez, & 

Guzmán Flores, 2017), en cual hace un estudio similar al anterior y podemos observar que 

los datos arrojados son muy similares, en relación al uso en la práctica académica, la actividad 

que la mayoría de los docentes y alumnos realizan es la búsqueda de información en Google, 

así mismo, en el caso de los estudiantes es el envío de documentos por correo electrónico. 

  

 
  

Uso de las TIC en Web 1.0 y 2.0 en la práctica académica de Alumnos. 
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Uso de las TIC en Web 1.0 y 2.0 en la práctica académica de Académicos. 

 

En la actualidad los estudiantes universitarios se encuentran inmiscuidos en un inmenso 

mundo de información a la cual tienen fácil acceso al acceder a un sitio web, o con un mayor 

tiempo, poder acudir a una biblioteca/CRAI de manera presencial, en cualquiera de los casos, 

es necesario contar con el desarrollar competencias de alfabetización informacional, para un 

manejo óptimo de a información.  

 

En este estudio al igual que el anterior, muestra la relación que mantiene los estudiantes, 

docentes y la institución, así mismo se identifican las herramientas y usos que hacen los 

alumnos y docentes para realizar y satisfacer sus necesidades de información, así como las 

competencias digitales y el uso de TIC en ambientes Web 1.0 y 2.0 y su influencia en el 

rendimiento académico. Una diferencia que es palpable es que en este último se enfocó a un 

grupo determinado de la comunidad universitaria de la universidad de Querétaro, 

específicamente al área administrativa. Lo que es de resaltar, son los resultados obtenidos, 

ya que, en ambos estudios, los datos obtenidos son muy similares, la falta de estrategia para 

lograr esa relación efectiva entre los tres actores, el alumno, el docente y la IES. 

 

Otros estudios que se analizaron fueron los de (Cortes & Lau, 2000; Eisenberg & Head, 2009, 

Eisenberg & Head, 2010 y Eisenberg & Head ,2011).  En un primer trabajo, Cortes y Lau en 

el 2000, denominado “Patron Empowerment to Use Library Gateways in Lid Countries: The 

Case of México”, el cual tuvo el interés de identificar las habilidades de información de los 

estudiantes, así como la capacitación con la que contaban los docentes, en relación a los 

recursos utilizados en las búsquedas de información.   

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1661



En sus resultados se identificó que se analizaron las habilidades de búsqueda de información 

disponibles en diferentes centros bibliotecarios mexicanos, lo que arrojo que los estudiantes 

buscan más la información en revistas y materiales en general, descartando por completo la 

falta de búsquedas de otros datos, siendo la fuente primaria la generación de su conocimiento 

la bibliografía que proporcionan sus instructores.   

 

En un segundo estudio (A. J. A. J. Head & Eisenberg, 2009), recopilan información sobre las 

necesidades de información de los estudiantes universitarios tanto en tareas académicas como 

personales, dentro de su investigación acerca de la búsqueda de información, se logró 

identificar que los recursos que consultan con mayor frecuencia los estudiantes son los que 

se encuentran libremente en la Web. Con relación a las tareas académicas son las lecturas del 

curso con 97%, utilizan motores de búsqueda como Google 96% e investigaciones en base 

de datos a través del sitio web de la biblioteca 94%, en discrepancia los recursos que menos 

consultan los estudiantes son a los bibliotecarios con 48% y a los blogs con 26%, en tareas 

personales se detectó que los recursos que más consultan los estudiantes son los motores de 

búsqueda como Google 99%, Wikipedia 92% y los amigos con 86% por lo contrario los 

recursos menos consultados son los blogs con 51%, los estantes de la biblioteca 48% y a los 

bibliotecarios con 33%.  

Así mismo, (A. J. Head & Eisenberg, 2010), en un tercer trabajo, comentan que las fuentes 

utilizadas con mayor frecuencia en tareas académicas por los estudiantes son las lecturas del 

curso con 96%, motores de búsqueda incluyendo Google 92% y las bases de datos de 

investigación académica con 88% y en contraste se identificó que los menos utilizados son 

los amigos con 49%, bibliotecas con 30% y los blogs con 15% y las fuentes utilizadas con 

mayor frecuencia en tareas personales son motores de búsqueda incluyendo Google con 95%, 

los amigos con 87% y Wikipedia con 84%, a diferencia los menos utilizados por los 

estudiantes son los blogs 37%, los estantes de la biblioteca 28% y los bibliotecarios con 14%.  

Otro estudio fuera del entorno educativo fue el que realizaron las firmas comScore, Inc., e 

IMS Internet Media Services (IMS), y en el cual dieron a conocer los resultados que arrojó 

la segunda edición del estudio IMS Mobile en LatAM, disponible en 

http://www.imscorporate.com/news/Estudios-comScore/IMS-Mobile-Study-

Septiembre2016.pdf 
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La encuesta fue realizada en línea, la cual se realizaba en un promedio de 10 minutos, misma 

que fue respondida por un total de 9,702 usuarios de teléfonos inteligentes, tabletas y 

aplicaciones móviles, mayores de 15 años de edad. En México fueron aplicadas 805 

encuestas. De acuerdo con los resultados que arrojó la encuesta, 9 de cada 10 encuestados 

afirmaron conectarse semanalmente a Internet a través de un dispositivo móvil. A partir de 

ese dato, en comScore e IMS concluyeron que 9 de cada 10 personas conectadas a internet 

en América Latina tienen un Smartphone. 

 

Los encuestados afirmaron destinar 37 horas a la semana en promedio para conectarse a 

Internet través de alguno de los siguientes dispositivos: teléfonos inteligentes con conexión 

a Internet, tabletas, computadoras portátiles, computadoras de escritorio, televisores 

inteligentes, consolas de videojuegos, lectores de ebooks.  

 
Fuente: https://www.imscorporate.com/news/Estudios-comScore/IMS-Mobile-Study-

Septiembre2016.pdf 
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Conclusiones 

Con los anteriores estudios podemos percatarnos que efectivamente, tanto alumnos como 

docentes y usuarios en general utilizan las tecnologías para solventar sus necesidades de 

información, al mismo tiempo que pasan una buena parte del tiempo conectados a internet 

para solventar alguna necesidad informativa o de ocio, pero también es observable que los 

estudios van enfocados desde la perspectiva de solventar las necesidades de estudios desde 

los servicios bibliotecarios, ya que por tradición estos recintos se han caracterizado por 

atender las necesidades de información, y en la mayoría de los estudios tienen la finalidad de 

implementar un programa de Alfabetización Informacional como parte de las funciones de 

la Biblioteca/CRAI.  

 

Pero creo pertinente mencionar, que al identificar el nivel de alfabetización informacional de 

la comunidad universitaria, va más allá de la propuesta de un programa o sistema para 

promover la alfabetización digital, implican otros factores y es en esta parte donde se enlaza 

con los sistemas complejos, al identificar los sistemas y relaciones que intervienen para lograr 

este aprendizaje, a través de la alfabetización, por lo que se puede mencionar que los sistemas 

no corresponderían a ser entendidos como una especie de hecho concreto, ni mucho menos 

como una especie de objeto fijo, ya que estos son cambiantes e inciertos.  
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Resumen 

La gamificación, es el uso de elementos propios del juego en contextos no lúdicos, con el 

objetivo de influir en el comportamiento y las actitudes a partir del estímulo de su motivación. 

Desde 2011, el área de gamificación en la educación se ha incrementado notoriamente. En la 

educación es  favorable la aplicación de recursos de los juegos (dinámicas, diseño, elementos, 

etc.) para modificar de forma positiva los comportamientos de los estudiantes, obteniendo 

como resultado una acción educativa más efectiva. El presente trabajo evalúa la experiencia 

un curso gamificado basado en el uso de la plataforma Edmodo como herramienta de 

aprendizaje para la asignatura de Telecomunicaciones I, de la Licenciatura en Informática 

Administrativa de la UMSNH durante el ciclo escolar 2019-2019. La muestra total fue de 67 

estudiantes. Se formaron dos grupos de trabajo, el primer grupo utilizó la plataforma Edmodo 

durante el curso, y el segundo grupo desarrolló el curso de forma tradicional. El aspecto más 

destacable de los resultados fue la disminución en el porcentaje de estudiantes reprobados en 

la asignatura, lo que representa un factor primordial para la implementación de nuevas 

metodologías y/o estrategias didácticas en el modelo de Educación Superior.  

Palabras Clave: Gamificación, juegos, educación 

 

 

Abstract  

Gamification is the use of elements of the game in non-ludic contexts, with the aim of 

influencing behavior and attitudes from the stimulation of their motivation. Since 2011, the 

area of gamification in education has increased markedly. In education, it is favorable to 

apply the resources of the games (dynamics, design, elements, etc.) to positively modify the 

behavior of the students, obtaining as a result a more effective educational action. The present 

work evaluates the experience a gamified course based on the use of the Edmodo platform 

as a learning tool for the subject of Telecommunications I, of the Degree in Administrative 

Computing of the UMSNH during the school year 2019-2019. The total sample was 67 

students. Two working groups were formed, the first group used the Edmodo platform during 

the course, and the second group developed the course in a traditional way. The most 

outstanding aspect of the results were the decrease in the percentage of students failed in the 
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subject, which represents a primary factor for the implementation of new methodologies and 

/ or teaching strategies in the Higher Education model. 

Key words: Gamification, games, education.

 

 

Introducción 

Los ambientes virtuales de juego tienen un poder de motivación notable, además de tener la 

capacidad de mantener permanentemente la atención del usuario. Por ello, ha tomado 

relevancia el uso de elementos de juego en escenarios de enseñanza-aprendizaje. Se busca 

que el aprendizaje y elementos del juego formen un ambiente más dinámico y atractivo en el 

aula tradicional proporcionar al estudiante un entorno académico enriquecido con elementos 

del juego, les permitirá avanzar a su propio ritmo (a través de la retroalimentación) y 

desarrollar habilidades (comunicación, colaboración y resolución de problemas). 

 

Las diferentes dinámicas de los juegos, posibilitan a los participantes a crear distintas 

estrategias de solución, permitiendo la obtención de nuevos conocimientos, a través de la 

generación de nuevas habilidades y actitudes. De hecho, Teng y Baiker (2014) sugiere que 

los juegos pueden ser empleados como herramienta para moldear la conducta d ellos 

participantes. Hertz (2013) afirma que los juegos son un espacio seguro para fallar y 

aprender, obtener retroalimentación y permiten una amplia conexión social, lo que los 

convierte en una atractiva y divertida experiencia, incluso cuando los usuarios han dejado de 

jugar, siguen pensando en estrategias de solución para los retos que se les presentaron. 

(Kiang, 2014). 

 

 

Marco teórico  

El término gamificación se originó en la industria de medios digitales, y el primer uso 

documentado fue en el año 2008, pero adoptado como tal en el 2010  (Detering, Dixon, 

Khaled, & Nacke, 2011). Una breve revisión de los antecedentes muestra que el concepto de 

“Gamificación” tiene varias definiciones, dependiendo desde la perspectiva que se pretende 

utilizar. La gamificación engloba un grupo de actividades distintas, pero no del todo 
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especificas, a saber: interacción del juego, diseño del juego y complejidad del juego. Con 

base en ello, enunciaremos algunas definiciones de forma general: 

 

“Gamificación es el uso de elementos de diseño de juegos en contextos que no son 

juegos” (Detering, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). 

“Gamificación es el proceso de pensamiento de juego y su mecánica, para involucrar 

a los usuarios y resolver problemas” (Zichermann & Cunningham, 2011). 

“Gamificación es el uso de elementos y de diseños propios del juego en contextos 

que no son lúdicos” (Werbach & Hunter, 2012). 

 

Tipos de jugadores 

El diseño de un buen sistema de gamificación debe tener en cuenta la tipología de los 

jugadores, identificar los intereses y las motivaciones de los participantes permitirá 

desarrollar un ambiente atractivo para todos, incorporando elementos de juego que 

involucren a todos los participantes.  

 

Yee (2003) distingue tres componentes generales que determinan la motivación de un 

jugador: 

� Consecución (Archievement): incluye el deseo de avanzar y ganar, el deseo de 

aprender sobre la mecánica mientras el jugador compite 

� Social: incluye la socialización, la construcción de relaciones, el trabajo en equipo y 

el sentimiento de pertinencia a un grupo 

� Inmersión: se refiere al descubrimiento de secretos, asignación de roces, creación de 

historias, personalización del personaje, pero sobre todo, una fuga de la realidad. 

 

Un factor de éxito fundamental en el diseño de un sistema gamificado es la clara 

identificación de los distintos tipos de jugadores. Existen diferentes planteamientos 

relacionados con la tipología de los jugadores. 
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Bartle (1996) define cuatro tipos de jugadores: 

1. Asesino (Killer): busca competir y actuar sobre los demás le gusta ganar. La 

competición es muy importante para él. 

2. Triunfador (Achiever): ganar no es la prioridad, pero si hacer un buen desempeño en 

el juego. Busca las recompensas. 

3. Socializador: interactúa con los demás y disfruta empatizar con los demás y trabajar 

de forma colaborativa. 

4. Explorador (Explorer): disfruta ver todas las posibilidades que plantea el juego, 

explorando el entorno del juego, buscando secretos y resolviendo enigmas. 

 

Marczewski (2013) presenta un modelo más dirigido a sistemas de gamificación, y define los 

siguientes tipos de jugadores: 

x Socializadores (Socialisers): quieren interactuar y crear conexiones sociales con 

otros. 

x Espíritus libres (Free spirits): quieren crear y explorar. 

x Triunfadores (Archivers): buscan aprender cosas nuevas y superar retos. 

x Filantropos (Philantropists): son altruistas, les gusta proveer a los demás de lo que 

necesitan para avanzar, sin esperar una recompensa a cambio. 

x Jugadores (Players): están motivados por las recompensas. 

x Destructivos (Disruptors): están motivados por el cambio. 

 

Para entender el éxito de los sistemas gamificados, es importante conocer sus fundamentos 

de tipo psicológico en los que se basan. (Ferran, 2015). 

 

Pink define tres tipos de motivación, que parten del tipo de sociedad humana a lo largo de la 

historia y por ende a los retos que se ha enfrentado (Ferran, 2015): 

Motivación 1.0: se centraba principalmente en la supervivencia. 

Motivación 2.0: consistía en un sistema de recompensas y castigos que funcionó 

correctamente durante el siglo XX. 

Motivación 3.0: surge en el siglo XXI como respuesta al 2.0. Esta motivación surge de los 

individuos. 
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Planteamiento del problema  

Los nuevos escenarios mundiales en el modelo de enseñanza aprendizaje de la educación 

superior, han impulsado una disrupción sustantiva también en las metodologías docentes 

universitarias. Un correcto diseño de un sistema gamificado, resulta particularmente más útil 

en las asignaturas con mayor contenido teórico.  

 

Los estudiantes de la asignatura de Telecomunicaciones I, de la Licenciatura en Informática 

Administrativa para el ciclo escolar 2019-2019, se presenta como alternativa a las estrategias 

de enseñanza tradicionales del aula, y será evaluada con la implementación de un diseño 

gamificado a través del uso de la plataforma en línea EDMODO. El interés primordial de la 

investigación es dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál será el índice de reprobación del grupo y 

su promedio general con la implementación de una herramienta de gamificación para el curso 

actual? 

 

 

Método  

La investigación se realizó en el período febrero 2019 - julio 2019, en la asignatura de 

Telecomunicaciones I, impartida en el cuarto semestre de la Licenciatura en Informática 

Administrativa de la UMSNH.  

 

La muestra total fue de 67 estudiantes. Se formaron dos grupos de trabajo, el primer grupo 

utilizó la plataforma Edmodo durante el curso, y el segundo grupo desarrolló el curso de 

forma tradicional. Los resultados al final del curso, se compararán entre los dos grupos 

participantes, y también se realizará un comparativo histórito de los últimos tres años de 

impartición de la materia. 

 

La plataforma seleecionada para gamificar el curso es Edmodo. Edmodo es una red social 

educativa que conecta a los alumnos con las personas y recursos que les permitirían mejorar 

sus aprendizajes. En Edmodo, maestros, estudiantes y padres pueden conectarse de manera 

segura, se trata de una red abierta al aprendizaje. Es una herramienta de microblogging que 

se utiliza en educación para organizar contenidos, hacer asignaciones y mantener una 
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comunicación e interacción activa y constante entre profesores y alumnos, incluyendo a los 

padres.  

 

 

Resultados 

Los contenidos conceptuales responden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y 

conceptos que los estudiantes deben poseer, aprender y comprender. Dichos contenidos 

pueden transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el 

estudiante posee, que a su vez se interrelacionan con los otros tipos de contenidos.  

 

La evaluación de conceptos son el resultado de la interiorización y de la construcción 

personal, por lo tanto, el aprendizaje requiere de una orientación más autónoma y activa. La 

evaluación del aprendizaje de conceptos debe ser lo suficientemente rica y compleja para que 

valore verdaderamente la comprensión y no sólo el aprendizaje memorístico y de repetición. 

Algunas de las tareas que pueden evaluarse son: la definición y el reconocimiento del 

concepto, la exposición sistemática y la identificación y categorización de ejemplos, entre 

otros. 

 

La asignatura de Telecomunicaciones I tiene por objetivo otorgar al estudiante los 

conocimientos teóricos necesarios de los diferentes modelos de redes de voz y datos y sus 

componentes, permitiéndole diseñar, implantar y administrar aplicaciones específicas para 

redes locales. Una vez concluido el semestre 19/19, los resultados finales de las evaluaciones 

en los dos grupos que conformaron la muestra total fueron: 

 

Tabla 1. Promedios finales de calificaciones por grupo para el ciclo escolar 19/19 

 

Primer Grupo 

Con EDMODO 

Segundo Grupo 

Sin EDMODO 

7.5 6.8 

 

Fuente: elaboración propia con datos de control escolar 
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Tabla 2. Porcentaje de reprobación por grupo para el ciclo escolar 19/19 

 

Primer Grupo 

Con EDMODO 

Segundo Grupo 

Sin EDMODO 

11% 34% 

 

Fuente: elaboración propia con datos de control escolar 

 

 

 

Tabla 3. Histórico de promedio de califcaciones 

 

Ciclo escolar 16/16 Ciclo escolar 17/17 Ciclo escolar 18/18 Ciclo escolar 19/19 

Con EDMODO 

5.5 5.7 5.9 7.5 

 

Fuente: elaboración propia con datos de control escolar 

 

 

 

Tabla 4. Histórico de  reprobación 

 

Ciclo escolar 16/16 Ciclo escolar 17/17 Ciclo escolar 18/18 Ciclo escolar 19/19 

Con EDMODO 

55% 39% 35% 11% 

 

Fuente: elaboración propia con datos de control escolar 
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Discusión 

La evaluación conceptual del curso, es decir, la adquisición de nuevos conocimientos por 

parte del estudiante, resulta muy interesante para nuestro estudio. El uso de la plafatorma 

Edmodo para la evaluación conceptual del curso gamificado es evaluada desde dos 

perspectivas: la primera el promedio general de aprendizje del curso y, segundo, el índice de 

reprobación del grupo. 

 

El promedio general del grupo que usó la plataforma Edmodo fue de 7.5, mayor al promedio 

6.8 del segundo que cursó de forma tradicional. Pero adicionalmente, de manera histórica, 

este último promedio fue mayor al promedio por grupo de los útlimos tres años que se imparte 

la materia: Ciclo escolar 16/16: 5.5; Ciclo escolar 17/17: 5.7 y Ciclo escolar 18/18: 5.9.  

 

Los resultados del estudio arrojaron que los estudiantes que cursaron la asignatura con apoyo 

de un sistema gamificado, obtuvieron un índice de reprobación de sólo el 11%, muy por 

debajo del 34% del grupo de estudiantes que no tuvieron un curso gamificado, pero que 

además está acorde con el índice promedio estadísitco de reprobación de las últimas tres 

generaciones: Ciclo escolar 16/16: 55%; Ciclo escolar 17/17: 39% y Ciclo escolar 18/18: 

35%.  

 

 

Conclusiones 

Tradicionalmente, los juegos han sido vistos como una forma de entretenimiento o 

pasatiempo. En un diseño gamificado, las diferentes dinámicas de los juegos, posibilitan a 

los participantes a crear distintas estrategias de solución, permitiendo la obtención de nuevos 

conocimientos, a través de la generación de nuevas habilidades y actitudes. 

 

Los resultados obtenidos al finalizar el curso, con apoyo de la herramienta para gamificación 

educativa Edmodo y teniendo siempre presente las características generacionales de los 

alumnos,  sugiere un cambio en la conducta de los estudiantes hacia una asignatura teórica. 

Este cambio de actitud va desde el tiempo dedicado al estudio del contenido teórico-

conceptual hasta el desarrollo completo de todas la actividades preparadas para la asignatura. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1675



 

Los ambientes virtuales de juego tienen un poder de motivación notable, además de tener la 

capacidad de mantener permanentemente la atención del usuario. Las diferentes dinámicas 

de los juegos, posibilitan a los participantes a crear distintas estrategias de solución, 

permitiendo la obtención de nuevos conocimientos, a través de la generación de nuevas 

habilidades y actitudes.  
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Resumen 

México tiene una gran variedad de recursos naturales que son importantes para la población 

local y regional, así como para el mundo. México cuenta con espacios naturales que son 

llamados Áreas Naturales Protegidas. El presente trabajo es un primer intento de estudio para 

analizar el papel de los stakeholders en la relación entre la gobernanza y la conservación de 

los recursos naturales en el Parque Nacional Huatulco, por lo que se desarrollará un marco 

teórico enfocado a estas variables. 

 

Palabras Clave: Gobernanza, Conservación, Áreas Naturales Mexicanas Protegidas 

 

Abstract 

Mexico has a great variety of natural resources that are important for the local and regional 

population, as well as for the world. Mexico has natural spaces that are called Protected 

Natural Areas. The present work is a first study attempt to analyze the role of stakeholders in 

the relationship between governance and the conservation of natural resources in the 

Huatulco National Park, so a theoretical framework focused on these variables will be 

developed.  

 

Keywords: Governance, Conservation, Mexican Protected Natural Areas 

 

Introducción 

El objetivo de este trabjao es presentar una propuesta de estudio acerca de los temas de 

gobernanza y conservación en el Parque Nacional Huatulco, que es un área natural protegida 

por el Gobierno Mexicano. Este trabajo representa el inicio de la investigación, por lo que el 

marco teórico es un poco débil ya que hace falta profundizar las relaciones entre las variables, 

hace falta también definir el diseño metodológico que conducirá a obtener los resultados de 

la investigación y comprobar las hipótesis y pregunta de investigación correspondientes.  

Las ANP’s en México son un tema que atrae la visión de aquellos investigadores que 

procuran la conservación, aprovechamiento y desarrollo del medio ambiente. Esto se debe a 

que México posee un medio ambiente natural muy diverso. Se observa que a julio de 2016 

se contabilizaban 182 ANP’s de carácter federal que representan más de 25, 394,779 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1679



hectáreas a nivel nacional. Estas ANP’s se encuentran distribuidas en 40 Áreas de Protección 

de Flora y Fauna, 8 Áreas de Protección de Recursos Naturales, 5 Monumentos Naturales, 

67 Parques Nacionales, 44 Reservas de la Biosfera y 18 Santuarios. No se omite mencionar 

que del total de ANP’s que están ubicadas en el estado de Oaxaca, una de las más reconocida 

a nivel nacional se encuentra en la zona costera de este estado, la cual se conoce como Parque 

Nacional Huatulco (PNH) 

Estas ANPs tienen un carácter federal y se distribuyen en seis categorías con estrategias de 

manejo que se implementan según sus características biofísicas y sociales. En este sentido, 

cada ANP cuenta con distintas oportunidades y regulaciones para la realización de 

actividades turísticas. Dicho esto, las categorías que existen son: Áreas de Protección de Flora 

y Fauna (APFF), Áreas de Protección de Recursos Naturales (APRN), Monumentos 

Naturales (MN), Parques Nacionales (PN), Reservas de la Biosfera (RB) y Santuarios (S). 

Esta investigación se enfoca en la categoría de Parque Nacional y en su manejo. 

El análisis del funcionamiento y gestión, además de problemas que giren alrededor de las 

ANP’s son tópicos de relevancia y especial interés investigativo. Esto, ya que las ANP’s 

involucran aspectos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales de una manera 

holística, lo cual hace de las ANP’s un elemento importante para llegar al desarrollo 

sustentable de las regiones involucradas y del país.  

Por lo tanto, desde los inicios de la creación de las ANP’s, estas se han mantenido en el 

tiempo y ha sido constante la mejora en la forma de utilizar estos espacios para que las 

personas que viven dentro puedan tener mejor calidad de vida y mejores oportunidades para 

su superación personal. 

Vicencio y Bringas (2014) mencionan que las ANP’s se consideran espacios idóneos para 

impulsar proyectos turísticos que mejoren la calidad de vida de las comunidades y conservar 

el medio ambiente. En este sentido, en el estado de Oaxaca existe un destino turístico de alta 

demanda ubicado en el municipio de Santa María Huatulco. El Diario Oficial de la 

Federación (DOF) en 1999 señaló que los ecosistemas de la región de Huatulco no se 

encuentran significativamente alterados por la actividad del hombre, poseen ecosistemas 

originales y se caracterizan por su gran riqueza, fragilidad y belleza escénica. Por tanto, desde 

ese año se consideró que estos ecosistemas cumplen con los requisitos para constituirse como 

ANPs categorizados en Parques Nacionales. 
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Gobernanza 

Solá (2000, p. 8) explica que el término inglés governance procede del francés antiguo 

gouvernance. La palabra francesa gouvernance era una palabra francesa en desuso como su 

equivalente gobernanza en castellano. Tanto una como otra poseían el mismo significado 

(gobierno) cuando la primera se introdujo en el inglés en el s. XIV. 

En el francés medieval, gouvernance, gouverne y gouvernement son sinónimos de gobierno, 

y se refieren indistintamente a la función de conducción de la sociedad. La separación de los 

significados de gouvernance y gouvernement comienza a producirse con la aparición del 

Estado moderno y las reflexiones que se producen sobre el poder político. La idea de 

gouvernement (gobierno) se asocia, entonces, al poder estatal y jerarquizado, mientras que 

la idea de gouvernance evoluciona separadamente con referencia a la dirección de los asuntos 

públicos, en forma independiente del asunto del poder. 

Se puede observar como el significado de gobernanza va evolucionando dependiendo el año, 

la época y la idiosincrasia de los diferentes tipos de gobernantes o personas involucradas en 

la toma de decisiones. 

A continuación, se conceptualizarán los términos Gobernación, Gobernabilidad y 

Gobernanza, con el propósito de evitar confusiones y dar a conocer más a detalle el 

significado y la diferencia de estos términos. Con base en Husata (2014) se define 

gobernación como la acción de gobernar. Gobernanza y gobernación pueden ser 

considerados sinónimos, en tanto “anza” y “ación” son las terminaciones en español para 

sustantivar la acción y el efecto de la acción de un verbo activo. Sin embargo, es conveniente 

emplear con mayor frecuencia el término gobernanza para deslindar su nuevo contenido 

conceptual de la denotación tradicional de la gobernación, entendida como acción exclusiva 

del gobierno y como acción ejecutada mediante instrumentos de mando y control sobre los 

sectores sociales. Así, gobernanza como un solo termino sin sinónimo, relaciona ciertas 

características de una sociedad o comunidad en lo referente a presentar un determinado tipo 

de estructuras, redes e instituciones que posibilitan las interacciones y estilos horizontales de 

intercambio y cooperación entre el gobierno y diversos actores en procesos de políticas 

públicas (Husata, 2014).Por su otra parte, Gobernabilidad se define como la  capacidad del 

sistema político para dar respuestas a demandas sociales y ejecutar políticas (Husata, 2014). 
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Por tanto, en esta investigación entenderemos a la gobernanza como la forma en que el 

sistema político social toma decisiones generales para las personas, comunidades, pueblos y 

sociedades, porque esta es necesaria para mantener un cierto “orden - social” y mantener el 

control para evitar el caos y mejorar la cooperación de los tomadores de decisiones (p. ej. 

Gobierno, sectores privados y operadores turísticos) y los involucrados directos e indirectos 

(p. ej. comunidades que viven dentro y fuera de la zona limítrofe) (Husata, 2014, p.10). 

 

La gobernanza en México 

Durante los últimos 20 años, la actividad humana en el medio ambiente se ha convertido en 

un tema central en el ámbito político y académico, ya que de esto derivan distintas 

consecuencias ecológicas, sociales y económicas (Brenner, 2010). Al observar que las ANPs 

tiene una importancia que incorpora todas las facetas de la vida (social, económica, política, 

cultural y ambiental) el análisis de sus formas de gestión y manejo de recursos naturales 

(conservación de recursos) es una temática de gran relevancia. Así, al analizar la gobernanza 

de las ANPs en México se pueden identificar factores que afectan su gestión y la buena 

participación de todas las partes involucradas (Martínez & Espejel, 2015). 

La gobernanza en la década de los ochentas se aplicaba en estudios para analizar la 

interdependencia empresarial y su relación con proveedores y clientes, hasta que en 1989 el 

Banco Mundial aplico el concepto para el ámbito gubernamental (Martínez & Espejel, 2015). 

En este sentido, la gobernanza estaba dirigida al análisis de problemas sociopolíticos 

derivados de la mala gestión gubernamental (Martínez & Espejel, 2015). 

Fue a mediados de la década del noventa cuando el concepto fue empleado en el medio 

académico para exponer los cambios en los modelos de gobernar, de un modelo 

unidireccional (gobernante-gobernados) a uno multi-direccional, donde se incorporaban a los 

actores sociales en la toma de decisiones a través de una red de interacciones (Martínez & 

Espejel, 2015). 

En la literatura, se observa una confusión sobre el concepto de gobernanza, ya que se 

menciona que este se centra en sus límites conceptuales; por un lado, explica la transición de 

un gobierno tradicional (jerárquico y centralizado) a un gobierno más abierto, mientras que 

por el otro, la gobernanza se centra en las circunstancias contemporáneas, en las que se 

presenta una mayor participación de los actores sociales en los asuntos públicos (Martínez & 
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Espejel, 2015). En este sentido, se distingue una vieja gobernanza (old governance) y una 

nueva (new governance), las cuales se diferencian en que para algunos autores la gobernanza 

es un proceso gradual, mientras que para otros representa una ruptura con el gobierno 

tradicional (Martínez & Espejel, 2015; Rhodes, 1996). 

Aguilar-Villanueva (2010) menciona que la gobernanza (vieja o nueva) surge como una 

solución en respuesta a las nuevas tendencias en política, administración pública y la 

problemática ambiental, ya que busca una relación más equitativa entre los diferentes actores 

(conocimiento académico, político, participación de actores sociales y una revaloración de 

las capacidades gubernamentales y sociales). 

En la actualidad, la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales se ha vuelto el 

foco de atención de gran parte de la investigación administrativa y social, lo cual se ve 

reflejado en que la comunidad internacional y gobiernos locales se enfocan en optimizar los 

mecanismos que ayuden a mejorar la situación del medio ambiente y aquellos instrumentos 

de gestión social, política, cultural y ambiental (Martínez & Espejel, 2015). 

 

Gobernanza en las Áreas Naturales Protegidas 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

que inició actividades el 5 de junio del 2000 y es la encargada de la administración de las 

ANP’s en México. 

Estas áreas protegidas se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden 

llevarse a cabo en ellas se establecen o regulan de acuerdo con la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), su reglamento, el programa de manejo y 

los programas de ordenamiento ecológico. Estas ANP’s están sujetas a regímenes especiales 

de protección, de conservación, de restauración y desarrollo, según las categorías 

establecidas en la Ley (CONANP, 2018). 

Las ANP’s cuentan con directivos, que son los encargados de velar por el interés social, 

político, económico y ambiental de las mismas, y haciendo una buena gestión en la toma de 

decisiones, se podrían llegar a alcanzar mejoras en estas áreas y así lograr su optima 

conservación. 
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En torno a las relaciones que se sustentan dentro de estas áreas, se crean fuertes compromisos 

que conllevan a una buena base para la construcción de confianza y seguridad entre los 

actores directos e indirectos (stakeholders) y los encargados de la toma de decisiones 

(gobierno, CONANP, SEMARNAT, SINAP, FONATUR, SECTUR, CONABIO, director 

del área protegida), también ayuda a fomentar mejores enlaces con la sociedad y a realizar 

compromisos de largo plazo para continuar con la cultura del cuidado, la conservación y las 

mejores prácticas en la toma de decisiones (gobernanza) que encaminen a un mejor 

desempeño ambiental. 

La Biblioteca de Publicaciones Oficiales (BPO, 2013) divulgó en su página gubernamental, 

el plan de desarrollo 2013-2018- Programa Nacional de ANP’s 2014-2018, en el cual hace 

mención de la integración de las partes interesadas en la gestión y conservación de las ANP’s. 

“Este enfoque incluyente ha acercado a gobernantes y gobernados en la toma de decisiones, 

regidos bajo los preceptos de las normas y políticas nacionales que garanticen que los 

intereses de la nación deben reflejar también los intereses locales y que el público debe 

prevalecer sobre el interés privado, sin mermar los derechos de estos últimos”. 

En contextos internacionales se argumenta con frecuencia que el buen gobierno es 

probablemente el factor más importante en la reducción de la pobreza y la promoción del 

desarrollo (Graham et al., 2003). 

Las ANP’s son un instrumento de política ambiental que ayudan a la conservación de la 

biodiversidad y por lo tanto cuentan con un sistema de gobernanza. Las investigaciones y la 

información disponible apuntan a que este sistema trata de mantener a la población dentro de 

su procedimiento de políticas para que en conjunto se tomen las decisiones que a todos les 

interesa, generando empatía con la sociedad, mejorando la calidad del tacto con la sociedad 

(y por ende su gobernanza) y conservando mejor la naturaleza (Mora et al., 2009). 

Instituciones gubernamentales y sociales proponen alternativas como: construcción de 

corredores biológicos (permitiendo el libre tránsito de especies) y también la adecuada 

protección de ecosistemas como lo son los bosques mesófilos, los animales endémicos, las 

especies en peligro de extinción no solo de animales sino de mini-ecosistemas creados 

naturalmente (Martínez et al., 2018). 

En el plan de desarrollo 2013 – 2018 se habla sobre la gobernanza ambiental, y en particular 

la que se deriva del modelo mexicano de ANP, la cual reconoce que el gobierno no es el 
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único agente responsable de la gestión de los asuntos ambientales, sino también y de manera 

muy importante, la sociedad; teniendo como punto central el respeto de los derechos 

humanos fundamentales de quienes habitan las ANP’s. 

La gestión democrática del territorio y del aprovechamiento de los recursos naturales es 

crucial para la mejora sustancial de las condiciones de vida de las comunidades, para la 

estabilidad social y para el logro de los objetivos de conservación, particularmente en 

aquellas regiones donde existe una gran riqueza biológica, cuyo aprovechamiento sustentable 

debe considerar las necesidades y expectativas de la población, así como una visión de 

inclusión y equidad (PNANP, 2014). 

Por tanto, es importante contar con políticas ambientales que contribuyan al desarrollo y 

mejoramiento de zonas de alta importancia ambiental como lo son las ANP’s y en 

consecuencia que ayuden a mejorar el nivel y calidad de vida de sus stakeholders (directos e 

indirectos). 

Al momento de la creación de las ANP’s se establecieron ciertas normas y reglas, las cuales 

se mencionan a continuación.  

El Reglamento de Turismo 2013-2018 presentado en la agenda de competitividad de bahías 

de Huatulco para el municipio de Santa María Huatulco, proporciona elementos relevantes 

que deben considerarse en la actualización de la Ley de Turismo del Estado de Oaxaca, 

respecto a las obligaciones de los prestadores de servicios turísticos, tales como: 

• Portar el uniforme y la credencial respectiva del establecimiento que los acredite 

como prestadores de servicios turísticos. 

• Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y/o psicotrópicas durante la oferta y 

operación de sus servicios. 

• Mantener buena presentación personal y conducirse con respeto, amabilidad y 

cortesía con los turistas. 

• Contar con un seguro o fianza que garantice la seguridad de los turistas. Lo 

anterior sin perjuicio de dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana sobre 

NOM-07-TUR-2002, referente a los elementos normativos del seguro de 

responsabilidad civil que deben contratar los prestadores de servicios turísticos de 

hospedaje para la protección y seguridad de los turistas o usuarios. 

Así también, enlistar los derechos de los prestadores de servicios turísticos como son:  
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• Participar en el Consejo Consultivo Local de Turismo. 

• Aparecer en el Registro Estatal de Turismo, obtenido de la obligación de su 

inscripción. 

En la Ley de Turismo del Estado de Oaxaca, el reconocimiento e integración del Consejo 

Consultivo Turístico, se fundamenta en el Reglamento de la Ley de Turismo del Estado. De 

acuerdo con la Ley General de Turismo, el Registro Nacional de Turismo es de carácter 

obligatorio, al respecto, la Ley de Turismo del Estado de Oaxaca debe: 

• Modificar el régimen voluntario de inscripción, a un régimen obligatorio. 

• Incluir el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando 

se requiera. 

• Establecer el plazo de inscripción como lo plantea la Ley General de Turismo. A 

partir de su inicio de operaciones, contarán con 30 días naturales para su registro. 

• Incluir que el Registro Estatal de Turismo debe operar bajo el principio de máxima 

publicidad, es decir, la información (debe estar disponible al público) de la 

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado, en los medios que ésta 

considere necesarios. 

• Incorporar que la información que se proporcione al Registro Estatal de Turismo 

quedará bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. 

• Establecer la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales para 

constatar la veracidad de la información que proporcionen los prestadores de 

servicios turísticos. 

• Establecer que le corresponde a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 

expedir la constancia de inscripción al Registro Estatal del Turismo, misma que 

acredita su calidad de prestador de servicios turísticos. 

• Considerar que es la Secretaría de Turismo quien opera el Registro Nacional de 

Turismo, para que puedan recabar la información y pasarla a sus respectivos 

niveles de gobierno para canalizarla a nivel federal. 

Considerar los planteamientos que al respecto realiza la Ley General de Turismo, dentro de 

los aspectos operativos, es preciso incorporar en la Ley de Turismo del Estado de Oaxaca, 

un capítulo que contenga un listado de derechos y obligaciones de los turistas. Dentro de los 
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cuales deben figurar necesariamente los siguientes derechos, independientemente de los 

derechos que tienen como consumidor: 

• Recibir información previa del servicio. 

• Obtener los bienes o servicios en las condiciones pactadas. 

• Recibir los servicios sin ser discriminado. 

• Disfrutar al libre acceso al patrimonio turístico, entendido como un derecho 

humano 

• Contar con las condiciones de higiene y seguridad.  

• Como obligaciones: 

• Observar las normas de convivencia. 

• Respetar el entorno. 

• Pagar por los servicios pactados. 

Por tanto, es importante conocer y respetar los reglamentos (derechos y obligaciones) dentro 

de las ANP’s, para conservarlo ambientalmente y con eficientes y efectivas formas de 

gobernanza. 

Por su parte Östrom (2011) considera que las comunidades tienen la capacidad para construir 

acuerdos y definir reglas para el uso de recursos comunes, y asumirlas con la intención de 

hacer viable el uso sostenido, en otras palabras, se expone que la propiedad comunitaria 

permite enfrentar la dificultad de exclusión y alta rivalidad de los recursos comunes, ya que 

incluye a distintos actores en la definición, observancia y monitoreo de las reglas de 

apropiación y provisión, orientadas para el uso sostenible de éstos (Gasca Zamora, 2014). 

Así los acuerdos vinculantes (instituciones), característicos de cada comunidad, instituyen 

estrategias de cooperación autorreguladas y prácticas de preservación de recursos comunes 

y evitar así el colapso ecológico (Östrom, 2011; Gasca Zamora, 2014). 

Al considerar los contextos en que se sitúa la presente investigación en donde las 

instituciones y la gobernanza no surgen de manera espontánea, se tomara en cuenta factores 

de orden histórico, cultural y espacial. Por tanto, esta investigación retomara los 

planteamientos de Östrom respecto a los bienes comunes y principios planteados por la ONU 

para la evaluación de una buena gobernanza, tomando en cuenta la percepción de los 

stakeholders, que en nuestro caso incluye a miembros de la comunidad en la que se 

desarrollara el análisis y recolección de datos. 
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Esta investigación va de la mano con los planteamientos del proyecto de gestión de las 

ANP’s, por lo tanto, retoma los cinco principios para una buena gobernanza planteados por 

la ONU. Con base en la lista de características de buena gobernanza del PNUD se analizará 

el caso del PNH. 

1. Legitimidad y Voz. 

• Participación: todas las personas deben tener voz en la toma de decisiones, de 

manera directo o a través de instituciones que representan su intención. Esto debe 

de basarse en el derecho de libertad de asociación y expresión. 

• Consenso: se deben integrar distintos intereses diferentes para alcanzar un amplio 

consenso sobre qué es lo mejor para el grupo, políticas y procedimientos. 

2. Dirección. 

• Visión estratégica: los líderes y el público tienen una perspectiva amplia y de largo 

plazo sobre el buen gobierno y el desarrollo humano, junto con un sentido de lo 

que se necesita para tal desarrollo. También hay una comprensión de las 

complejidades históricas, culturales y sociales en las que se basa esa perspectiva. 

3. Desempeño 

• Interés: las instituciones y los procesos tratan de servir a todos los interesados. 

• Eficacia y eficiencia: los procesos y las instituciones producen resultados que 

satisfacen las necesidades y hacen el mejor uso de los recursos. 

4. Responsabilidad 

• Responsabilidad. los responsables de la toma de decisiones en el gobierno, el 

sector privado y las organizaciones de la sociedad civil responden ante el ante el 

público. 

• Transparencia: libre flujo de información. Los procesos, las instituciones y la 

información son accesibles directamente para los interesados, y se proporciona 

suficiente información para comprenderlos y supervisarlos. 

5. Justicia 

• Equidad. Todos los hombres y mujeres tienen la oportunidad de mejorar o 

mantener su bienestar. 

• Reglas de la ley. Los marcos legales deben ser justos y cumplirse de manera 

imparcial, en particular las leyes de derechos humanos. 
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Stakeholders 

Los actores o partes interesadas (Stakeholders) son individuos o grupos cuya acción colectiva 

conduce a la formulación de las normas sociales que guían, prescriben y sancionan el 

comportamiento colectivo e individual. Esto se traduce en la propuesta de identificar e incluir 

a todos los actores, independientemente de si tienen un status "formal" o "informal", como 

interlocutores frente a las autoridades, de esta manera, los actores pueden clasificarse según 

su influencia y poder (Hufty, 2011). En este sentido, los stakeholders pueden entenderse 

como todas aquellas personas que tienen intereses y preocupaciones en una empresa debido 

a que ésta los afecta o los beneficia de manera directa o indirecta (Hufty, 2011). Es un término 

que en inglés se utilizó por primera vez en 1708 para determinar una persona o negocio que 

ha invertido dinero en algo. Este se popularizó al ser utilizado por Freeman (1984) en su 

obra: Strategic Management: A Stakeholder Approach. En su obra Freeman utilizo el término 

para referirse “a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa”. 

Por tanto, se constituyen como un elemento esencial en la planificación estratégica de las 

organizaciones.  

Sobre esta misma línea, se observa que la CONANP promueve que los diferentes sectores de 

la sociedad con interés en las ANP’s participen, conozcan y opinen sobre las decisiones de 

los equipos técnicos en la administración de las ANP’s.  

En las ANP’s de México se identificaron los tipos de stakeholders (organizaciones 

comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, sector académico y las 

ONG’s) que participan, conocen y opinan sobre el rumbo y las decisiones de la CONANP 

para administrar dichas áreas.  

En primer lugar, se ubican las Organizaciones Comunitarias (propietarios y poseedores de 

los recursos naturales protegidos) – que representan el 44% del total de los representantes 

sociales. En segundo lugar, están las organizaciones de la sociedad civil – que representan el 

20%. Seguido se ubica el sector Académico – que representan el 19.6% y por último está el 

sector privado y las ONG’s – que representan el 15.4%. 

Los stakeholders que nos interesan están en la Frontera Sur, Istmo y Pacifico Sur. Según su 

nivel de importancia como mencionaba Hufty (2011) y aplicado a las ANP’s. En el presente 

para el PNH localizado en Oaxaca, estos stakeholders son base fundamental para la 

gobernanza de la ANP. En este sentido son un elemento fundamental para la buena operación 
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y control en los sistemas de gestión utilizados en el área protegida, así como para la buena 

coordinación de las autoridades del ANP con comuneros, la sociedad civil, turistas, el sector 

académico y el sector privado, este último representado mayoritariamente por empresas 

turísticas que quieran establecer operaciones dentro del área protegida. 

 

Conclusiones 

Según la CONANP (2018b) la conservación de recursos es el manejo de la biosfera que 

procura el máximo beneficio para las generaciones actuales mientras se mantiene el potencial 

para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones. Es una actividad 

positiva que incluye la preservación, el mantenimiento, el uso sostenible, la restauración y el 

mejoramiento del ambiente natural. Por tanto, está referida a las acciones dirigidas a 

mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, 

equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus 

valores históricos y culturales. La concreción del aprovechamiento turístico sustentable del 

Parque Nacional Huatulco implica la conjunción de diversas dimensiones enfocadas a la 

conservación del espacio natural, el beneficio de la comunidad local, la satisfacción de los 

visitantes y la gestión del entorno. Por ende, es necesario establecer en las ANP reglas 

acordes a los niveles de conservación que se desean obtener, también de acuerdo al tamaño 

de la población y al recurso en este caso, común. 

Si bien es cierto una buena gobernanza dará resultados positivos para todos los agentes 

involucrados, la mayoría de los estudios han retomado una visión de “arriba hacia abajo”, la 

cual, aunque es inclusiva no toma en consideración la cosmovisión de las comunidades que 

son afectadas directamente al crear una ANP. 

El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta de estudio acerca de los temas de 

gobernanza y conservación en el Parque Nacional Huatulco, hace falta definir la metodología 

para continuar con la investigación, que en este caso será la de “estudio de caso”. Al ser una 

investigación cualitativa, se pretende estudiar la situación de la gobernanza y la conservación 

de recursos naturales a profundidad en lugar de aplicar un modelo estadístico para sacar 

conclusiones generales. Asimismo, esta metodología es la más adecuada para analizar 

situaciones poco comunes o investigar en profundidad un fenómeno relevante. Las técnicas 
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más utilizadas en los casos de estudio son la observación y la aplicación de cuestionarios 

(Stake, 1998). 
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Resumen  

En este trabajo se expone la inclusión para un análisis que pueda determinar hasta qué punto 

de influencia la planeación estratégica del sistema organizacional en el centro educativo 

puede resultar beneficioso. La investigación es documental y descriptiva, y aplica como 

instrumento de campo. Entre las cuestiones más relevantes e importantes de esta 

investigación, se encuentra que la organización tiene que buscar la manera de que todas las  

acciones de operatividad deben constituir  fuertemente a los objetivos e intereses de sus 

participantes para encontrar respuestas más completas en la planeación estratégica, que 

requiere mayor racionalidad, pero en las circunstancias a cómo puede describirse y se 

pudieran encontrar algunas limitaciones que se pudieren solucionar en beneficio del mismo, 

con esto se puede decir que estamos más lejos de poder cumplir con los objetivos y con las 

acciones tomadas, ya que las conjeturas que se desean seguir no son muy claras y se 

visualizan algunos problemas. 

 

Palabras Clave: Inclusión, Organización, Planeación estratégica, Racionalidad 

 

Abstract 

The intention of this work is to expose the inclusion and implementation and development, 

as well as its analysis for its application and determine to what extent the influence of 

strategic planning in its application to the organizational system in the educational center can 

be beneficial. The research is documentary and descriptive, and applies as a field instrument. 

Among the most relevant and important questions of this research, it is found that the 

organization has to look for ways that all operational actions must strongly constitute the 

objectives and interests of its participants to find more complete answers in strategic 

planning, which it requires more rationality, but in the circumstances how it can be described 

and some limitations could be found that could be solved for the benefit of it, with this it can 

be said that we are further from being able to meet the objectives and the actions taken, since 

the conjectures that you want to follow are not very clear and some problems are visualized. 

 

Keywords:  Inclusion, Organization, Strategic planning, Rationality 
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 Introducción 

Los centros educativos han tratado de mejorar a base trasformaciones que sean más 

relevantes para la actualización y modernización de sus sistemas educativos para que sean 

más eficiente que en el pasado de su operatividad. 

 

Los cambios han tenido un impacto que se ven mejorados en las formas y modos de 

operatividad en las instituciones educativas estas modificaciones han impactado de una 

sustancial a los modelos de organización y administración de las instituciones. Las 

instituciones fuero por muchos años negadas a cambio y la modernización no permitiendo el 

avanza de la modernización sin saber que su movilidad y su apertura social funcionaria como 

una medida de desarrollo y de modernización ante los tiempos actúale para su modernización 

en todos los sentidos de su quehacer educativo. 

 

El comportamiento de la organización, en las décadas pasadas, funciona con una 

administración flexible al máximo para atender el llamado popular y democrático de su 

origen durante los movimientos sociales de ese tiempo. En la actualidad se presenta la 

necesidad de reforma en todos los órdenes, llevando a la institución a tomar en cuenta los 

proyectos globales de educación, al tiempo en que conserva parte de su comportamiento 

organizacional. Ante tales contextos, las exigencias actuales no pueden arrojar resultados 

positivos inmediatos. 

 

Se adopta como práctica habitual la planificación estratégica para identificar sus actividades, 

generar y articular su visión estratégica y desarrollar tareas básicas de la administración y 

gestión de recursos. La planeación estratégica se aplica actualmente en la Universidad. Este 

sistema contempla tanto las áreas académicas como las administrativas y contiene la 

información relacionada con los procesos administrativos, financieros, el control escolar y el 

manejo de los recursos humanos de las Instituciones. Este sistema se perfila como un modelo 

conceptual a integrar en una red estatal universitaria de escuelas y facultades; así como todos 

los niveles que la institución ofrece. 

Los procesos se han estado evolucionando con la aplicación dela planeación estratégica 

estableciendo procesos administrativos, planteando estándares realizándolo en las 
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instituciones de educación, pero la pereza del cumplimento se ha hecho presente en el 

cumplimiento de los compromisos con el entorno social cada vez más exigente. El clima de 

transición exigidos por elementos internos y externos, ante los cueles se labora ante un clima 

de exigencias de los resultados, de la asignación de recursos de acuerdo al desplazamiento 

donde las instituciones de educación precisan de la necesidad de ajustar a sus organizaciones. 

 

Objetivo General 

Determinar la relación de la Planeación Estratégica, en el combate a la confusión 

organizacional actual en la Universidad y prescribir los factores adversos. 

 

Objetivos Específicos 

• Analizar los resultados de la planeación estratégica en la racionalidad de objetivos y 

su relación con los objetivos individuales de los participantes en la organización. 

• Precisar la influencia de la planeación estratégica en el mejoramiento de las relaciones 

generales, de autoridad, de responsabilidad, de cooperación y plantear estrategias correctivas. 

• Diagnosticar de manera urgente la relación de la planeación estratégica en la 

adecuación de los recursos financieros y en los incentivos a los participantes de la 

organización. También considerar el analizar los resultados de la planeación estratégica en 

la racionalidad de objetivos y su relación con los objetivos individuales de los participantes 

en la organización. 

• Diagnosticar la premura de la relación con la planeación estratégica en la adecuación 

de los recursos financieros y en los incentivos a los participantes de la organización. 

 

Hipótesis 

H1.- Los altos niveles de confusión organizacional que padece la institución educativa 

actualmente, serán restructurado con la correcta aplicación de la planeación estratégica. Esta 

tiene una alta funcionalidad en la racionalización de los recursos en la institución; es 

necesario el estímulo eficiente a la participación en las tareas y canalizado hacia objetivos 

estratégicos, lo cual llevará a la finalidad, en la reducción de la confusión de objetivos y 

acciones. 
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H2.- La racionalidad en las decisiones, hacia la creación de los resultados planeados, se 

complica en la contradicción de objetivos de la organización frente a objetivos individuales 

de los participantes. 

H3.- Los conflictos en las relaciones colectivas y de cooperación en la institución, dadas las 

confusiones de la toma de decisiones frente a los problemas de integración de la organización, 

lo cual, requiere de la integración entre organización e individuo. 

 

Fundamento Teórico 

 

Condiciones Administrativas 

La Universidad converge su desarrollo, crecimiento y estabilidad en la amplia demanda de 

la región, por la educación de bajo costo, posibilidad que le brindó desde su fundación, dado 

el carácter con que surgió. La demanda creciente en términos de matrícula llevó a la 

fundación de otros centros formados como extensiones de estas escuelas, tal es el caso de 

cada uno de los centros universitarios de cada región. 

 

La actividad educativa se encuentra administrada con una coordinación general, 

coordinación académica y una coordinación administrativa. Además de las sub 

coordinaciones en cada una de las regiones que se tiene en cada una de sus respectivas áreas 

de sub coordinación académica y administrativas, además de la coordinación de servicios 

asistenciales. La actividad académica está distribuida en diferentes especialidades 

profesionales, así como varios centros de idiomas; niveles de bachillerato, considerando 

algunas de ellas como escuelas y algunas otras como extensiones. En estos centros de trabajo, 

se tienen trabajadores en lo que corresponde a actividades directamente administrativas, 

contando en ellos a los directores de escuela. Sumados los elementos de la coordinación y la 

sub coordinaciones regionales. 

 

Las diferentes coordinaciones, han estado abordando la obligatoriedad de los procesos de 

reforma académica y administrativa, pero tal proceso no puede evitar el comportamiento y 

sus relaciones. Tal es el caso de sus conflictos en las relaciones de poder y sus problemas 

administrativos. Los participantes en esta, pueden negociar para equilibrar la toma de 
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decisiones, pero pronto se termina esa disposición debido a decisiones e intereses personales, 

así que se tiene que estar buscando esa disposición continuamente, esto tiene que ver con que 

las coordinaciones regionales funcionan con flexibilidad con respeto a las actividades 

centrales. La falta de cohesión entre los miembros de la institución, hace que las 

coordinaciones regionales, en lugar de funcionar como delegaciones de responsabilidad, se 

impulsen más la heterogeneidad, como sucede en esta región con la competencia entre grupos 

de trabajo, en constante enfrentamiento en las relaciones de poder. 

 

Aplicación de la Planeación Estratégica 

En la elaboración de los planes estratégicos se busca la participación del mayor número de 

personas que forman parte de las dependencias de educación superior e instancias 

administrativas en el proceso de construcción de soluciones y definición de acciones, lo que 

genera el compromiso necesario, asegurando la transferencia a la realidad de las soluciones 

planteadas por los grupos. La planeación estratégica incluye una revisión de la misión y metas 

de la organización, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. La planeación 

estratégica está orientada al logro de los objetivos institucionales y tiene como propósito 

básico la instauración y encausamientos generales de acciones de la misma. Este modelo de 

planeación se considera como el proceso consistente en decidir sobre los objetivos de una 

organización, sobre los recursos que serán empleados, y las políticas generales que ordenen 

a la administración de tales recursos, fundamentales a la institución como una entidad total. 

En cuanto a la confusión en los procesos administrativos observamos que las consideraciones 

del problema de confusión en el proceso administrativo de la son en varios sentidos: de 

manera visible en la toma de decisiones hay carencia de sencillez, medición y racionalidad, 

lo cual se presenta con la falta de comunicación de los espacios administrativos centrales 

hacia los descentralizados (escuelas y otros centros de actividad). Las unidades, enfrenta el 

carácter de confusión en varios sentidos: La confusión o subjetividad en la intención está 

dada en que existen objetivos y programas globales en la institución, pero la ejecución por 

parte de cada sub órgano no es clara. El criterio ambiguo facilita su incumplimiento (Chivite, 

S y Monroy, C. R., 2009). Por otro lado, Es importante tener instrucciones precisas y no 

ambiguas que puedan ser posteriormente utilizadas en el desarrollo del sistema (Cuenca, Ll., 

Boza, A., Alarcón, F, y Lario, F.C., 2009). De este modo, la coordinación aparece como 
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duplicidad de funciones administrativas porque no sobresale con la parte activa que le 

corresponde, lo cual genera mayor confusión. Otro de los elementos de confusión en el 

proceso modernizador con ambigüedad es que si se están atendiendo los programas 

nacionales, donde la universidad participa como una Universidad en proceso de actualización 

de dicha dinámica, pero falta certeza, sobre todo en las coordinaciones regionales como la 

zona en cuestión, en cuanto al éxito o fracaso de tales aplicaciones; así que se siguen las 

reglas debido a la obligatoriedad en indicaciones de los organismos centrales de educación, 

como la Secretaria de Educación Pública. En esta región de la Universidad estudiada, el 

concepto de anarquía organizada es tomado en cuenta, debido a los aspectos de confusión ya 

planteados, pero además algo muy importante, es el papel que deben jugar los funcionarios 

y coordinador de la unidad, ya que no hay claridad en el tipo de decisiones que les 

corresponde ejercer y las que deben tomarse por la administración central. Aunado a tal 

confusión, se presenta una variedad de distintos participantes en el proceso decisorio. 

 

Planeación Estratégica, Incertidumbre, Confusión Organizacional. 

De acuerdo a consideraciones de Gallardo y Sánchez (1995), el proceso de planeación, es un 

procedimiento formal para generar resultados articulados en la forma de un sistema 

integrado; es la descomposición de un proceso en pasos claros y articulados, asociado a un 

proceso racional. En otras palabras, a pesar de lo que se diga en contra, la planeación en lo 

general y más específicamente la planeación estratégica, no significa pensar 

estratégicamente, sino pensar en forma racionalizada, descompuesta y articulada respecto de 

las estrategias a implementar. 

 

Consideran Kets y Miller (citados por Gallardo y Sánchez, 1995), que la obsesión por el 

control refleja a tal grado el miedo a la incertidumbre. Una cultura con bajo nivel de evitar la 

incertidumbre, acepta la incertidumbre como parte inherente a los retos que ofrecen los 

empleos para el desarrollo individual; mientras que una cultura con alto nivel de evitar la 

incertidumbre, los empleados tratan de evitar actividades que le signifique niveles altos de 

confusión porque les representa amenazas contra seguridad y estabilidad personal en el 

trabajo y prefieren tareas concretas con instrucciones específicas (Vargas Hernández; 1992). 
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Entre los valores predominantes que se atribuyen a una cultura participativa está la tolerancia 

a la los cambios y las modificaciones (Pérez López, Montes Peón y Vázquez Ordás, 2007). 

 

En estos temas resalta el concepto de confusión, en el sentido de que los individuos 

participantes en la organización carecen de capacidad para dirigir los procesos y para tomar 

decisiones con sencillez, medición y racionalidad. Esto se presenta debido a una lógica en el 

comportamiento natural de los individuos en la organización. La confusión desempeña un 

papel mucho más importante en el funcionamiento de las organizaciones del que se conoce 

tradicionalmente. Sin embargo, la ambigüedad plantea más preguntas de las que recibe. 

(March y Olsen; 1997) en este estudio, señalan como las reformas aditivas tienden a ser 

confusas, puestas en práctica solo a medias y finalmente olvidadas por sus promotores, para 

prestar atención a problemas más graves y urgentes. En todas las organizaciones puede existir 

confusión en las decisiones, sin embargo, en algunas organizaciones de tipo gubernamental 

y en las instituciones educativas la variabilidad es una constante (Del Castillo; 2001). 

 

Las teorías de la disparidad o confusión organizativa surgen con la intención de explicar, con 

mayor claridad, algunos de los rasgos de irracionalidad que caracterizan a las organizaciones, 

y que hasta ese momento habían sido negados o tratados solo como casos especiales de 

incertidumbre. Algunas teorías de la disparidad se desarrollan a partir de los años anteriores. 

Se presentan algunas formas relacionadas como la de Michael Cohen en 1972 La forma de 

Cesto de Basura, o como la de Las Anarquías Organizadas March y Johan Olsen en 1976. 

 

La toma de decisiones es un proceso ambiguo dado que es difícil determinar quienes 

participan en él, dónde y cuándo comenzó o qué sentido ha tomado. El acto decisorio, por 

tanto, se describe como un proceso flojamente acoplado entre participantes, problemas, 

soluciones y contextos. A pesar de la ambigüedad que se describe en el proceso decisorio, 

este no carece de orden. Si se describe un orden en los procesos, pero es un orden distinto del 

que usualmente es considerado en las teorías convencionales. 

 

La teoría de las anarquías organizadas utiliza el concepto de ambigüedad para expresar la 

compleja red de relaciones que se producen en torno y dentro de los procesos organizativos. 
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La teoría de las anarquías organizadas es, una propuesta en que la decisión pierde su carácter 

lineal para juzgarse como un proceso complejo, de relaciones flojamente acopladas entre 

problemas, soluciones y participantes. Una anarquía organizada no tiene claridad ni 

coherencia en los objetivos que pretende, y cómo pretende lograrlo, además, quien o quienes 

son los responsables de tomar las decisiones, esto último denominado el constante flujo de 

participantes en el proceso decisorio. De tal forma que la toma de decisiones se describe 

como un proceso continuo porque los sucesos que siguen a los actos de decisión, como 

consecuencia de ellos, son generadores de nuevas realidades. La influencia del poder dificulta 

el funcionamiento lineal y formal generado por la cultura organizacional, ya que dentro de la 

cultura se encuentran los intereses individuales, con sus propios objetivos que difieren de la 

misión y visión general, aunque se encuentre en el espacio organizacional. El poder aporta 

mayor heterogeneidad en esta área, ya que cada participante ejerce una cuota de poder y lo 

hace manifiesto, se organiza para ejercerlo. Lo utiliza para buscar sus propios objetivos que 

no siempre son compatibles con los de la organización, pero que ésta debe buscar esa 

compatibilidad, para reducir dicha amenaza. Al imprimirle sus aportaciones culturales ya 

descritas. El participante aporta, además, sus intereses, problemas, individualismo que 

alimentan el conflicto interno y la ambigüedad, ya que la mezcla de objetivos es heterogénea 

y poco clara. 

 

Metodología 

Esta investigación es realizada bajo criterios metodológicos de los estudios de caso. La 

naturaleza del objeto de estudio permite la investigación cualitativa, considerando que el 

juego de las variables estudiadas solo puede determinarse observando el comportamiento y 

opiniones de los participantes dentro de la organización. La planeación estratégica ante el 

desconcierto organizacional, nos lleva a la investigación de cómo influyen en ambos. 

Considerar el impacto de una variable en la otra. Hay factores que influyen en el 

comportamiento y generan confusiones en la organización, que no permiten el logro de los 

resultados de acuerdo a lo planeado. 

 

La naturaleza controlable de los factores internos son áreas de oportunidad que se convierten 

en elementos estratégicos de las acciones o planes que se deben diseñar bajo la premisa de 
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que el mejoramiento de la productividad depende de la integración de los factores (Naime 

Velásquez, Núñez y Rodríguez Monroy, 2010). Ante éstas condiciones se requiere saber, 

cuando y porqué suceden esos comportamientos individuales y organizacionales, apostando 

a lo cualitativo, al aplicar la técnica e interpretación de la medición que se proyecte en un 

proceder cualitativo. 

 

El sentido explicativo y descriptivo, aportan al objeto de estudio las vertientes de hacer 

emerger aspectos novedosos que repercuten en propuestas de posibles conclusiones de 

importancia en su aplicación. En este caso, la secuencia de metodología de estudio de tiene 

como factores, el de medición, la descripción del estudio, su procedimiento de aplicación, así 

como responder a las preguntas creadoras del objeto de estudio y sus evidencias analizadas. 

 

La investigación se realiza en una institución educativa y se hace hincapié sobre la educación 

pública en los niveles superiores. El estudio se realizó con una población y con la 

consideración de los niveles superiores y se aplicaron sondeos para la mitad de la población 

de esos niveles, observándose el número de población factible para cubrirse en su totalidad, 

sea considerado con la muestra que se obtuvo la cual es representativa con respecto al total 

la cual nos da una buena distribución de la información como suficiente en su validación. 

Para conseguir la información de campo se ha aplicado un estudio de entrevistas descriptivas 

y documentales. 

 

El diseño, estructuración y aplicación de un cuestionario con el propósito de estar en 

condiciones de medir las actitudes del personal en aspectos tales como: identidad 

institucional, grado de cumplimiento, satisfacción en el trabajo, motivación, relaciones de 

poder, asuntos laborales, participación de equipo, etc. Se está evaluando la opinión y 

experiencia en los problemas de la región, en la perspectiva del personal administrativo y 

personal docente, además de realizarse una importante investigación bibliográfica. El 

cuestionario está formado por preguntas y se aplicó con la técnica de contacto de entrevista 

personal y con la estructura ya mencionada. 
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Análisis de Resultados 

Los objetivos e intereses de los resultados con respecto a los objetivos organizacionales y el 

interés individual se tienen claros los objetivos, funciones, obligaciones y actividades 

relacionadas con el trabajo. Se preguntó a los trabajadores docentes sobre la claridad de 

objetivos, funciones y obligaciones, y muchos opinaron que siente firmeza, y con claridad en 

ese sentido. Las autoridades poco vigilan el cumplimiento de los objetivos asignados al 

personal, al grado que la atención de las autoridades sobre el cumplimiento de objetivos 

asignados al personal se dice raras veces se vigila el cumplimiento, frente a una proporción 

casi igual que observa muy seguido la vigilancia de ello, al agregando que no siempre se da 

ese seguimiento. 

 

El cumplimiento con las funciones asignadas, y demás tareas de responsabilidad. señalaron 

que siempre cumplen con sus funciones, como lo hacen muy seguido y abecés no saben si 

cumplen con sus funciones. En este terreno se presenta un grado importante de contrariedad, 

debido a que se tienen las posibilidades de avanzar en este renglón y se conoce cuál es el 

rumbo, además se forman objetivos para concretar, pero la participación social y de equipo 

del personal es fría y no se encuentra estimulada para avanzar. La confusión de objetivos y 

de acción. Finalmente hay que mencionar que existe un bajo nivel de deserción del personal, 

situación que se enfrenta a la alta rotación del personal dada en los cambios de director y 

demás funcionarios cada 4 años, la cual rompe la continuidad y dificulta la marcha de los 

proyectos de impulso. Cuando esto sucede, se da el impulso de la contrariedad ya que las 

soluciones no tienen conexión con los problemas, aunque el personal académico y 

administrativo se considera informado de los objetivos institucionales. Existe una gran 

discontinuidad de los proyectos planteados debido a la rotación del personal administrativo, 

generalmente cada 4 años las direcciones cambian con todo su personal. Es clara la 

resistencia al cambio, la cual crea más conflictos, sumándose a las eternas discusiones por la 

decisión de cargas académicas en estas escuelas.  

 

La escuela ha ido bien y son pocas las cosas que se deben cambiar. Respecto a los cambios 

necesarios, la gran mayoría dice que le ha ido bien a la escuela y son pocas las cosas que se 

deben cambiar. Uno de los problemas que pueden detectarse en el personal administrativo es 
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aquel planteamiento de la teoría institucional de que las instituciones no siempre emprenden 

decisiones racionales, sino que muchas de estas decisiones responden a la presión ejercida 

por el medio. El caso de la universidad padece de un problema similar el cambio entonces es 

confuso, por que influyen situaciones externas que atacan a las técnicas de administración 

comunes. Relaciones laborales y cambios en la actualidad, buscando resolver sus problemas 

por presión del Estado. Así que dichas actividades no han nacido con convicción de sus 

participantes y se hace difícil adaptarlas, en algunos centros de trabajo de la propia 

universidad. 

 

En los contextos sociales existen grandes problemas de ambigüedad en este sentido, y se trata 

de la discontinuidad del cumplimiento de objetivos y proyectos, problema aceptado por los 

funcionarios como un desequilibrio de la rotación de personal, considerando que el personal 

se considera informado de los objetivos por parte de los directivos. La falta de pertenencia, 

identidad con la institución, escasa voluntad, personal en otras actividades, y falta de 

relaciones de trabajo, crean ambigüedad al no permitir el avance del personal preparado con 

la función docente y la práctica en su área; además, no permite avanzar al alto grado de 

conciencia de los problemas y el reconocimiento por parte de los trabajadores en las 

perspectivas positivas de las reformas. 

Las estrategias pueden estar consideradas en un aceptable grado de racionalidad, 

considerando el acoplamiento de los factores culturales ya planteados y determinados en un 

orden de objetivos adecuado, pero los recursos son limitados; la información como otra parte 

de los recursos también es limitada y se pierde racionalidad en las estrategias, haciéndola 

más compleja. Además, la lucha por los recursos, por parte de las áreas de actividad; las 

alianzas y movimientos del presupuesto, hacen más compleja la búsqueda de compatibilidad 

entre estrategias, recursos, decisiones, objetivos, entre otros. 

 

La cooperación actual es competitiva y no solidaria; es de conseguir y no de dar; los rivales 

pueden estar en la alianza; no están los factores tradicionales de la armonía y la cooperación, 

colaboración y solidaridad; más bien se encuentra vinculada a los recursos con que se 

relaciona y los que quiere conseguir en la llamada cultura material. Con la necesidad de 
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permanecer y sobresalir o por lo menos no ser dañado, por ese tipo de orden oligopólico, 

donde las estrategias de unos pueden estar dirigidas contra otros. 

 

La capacidad para identificar y reproducir los componentes del sistema del departamento de 

recursos humanos que subyacen como ventaja competitiva y las circunstancias bajo las que 

funcionan implica superar la ambigüedad causal, la complejidad social y las condiciones 

históricas únicas. La ambigüedad de acción y de intención en los recursos ha resuelto 

mayormente infraestructura y tecnología, aunque es más limitado el pago de recurso humano. 

Las limitaciones en sueldos, generan dificultades para proveer de profesores investigadores 

de tiempo completo y las unidades académicas resuelven con una mayor parte de personal 

de asignatura que no está disponible para las otras tareas relevantes de la organización, que 

ahora son una necesidad ante las exigencias de acreditación. El 80% del personal se encuentra 

en esta situación de menor compromiso, con ello el impulso en tecnologías e infraestructura 

se subutiliza. 

 

Uno de los problemas que pueden detectarse en el personal administrativo y docente, es aquel 

planteamiento de la teoría institucional que dice que las instituciones no siempre emprenden 

decisiones racionales, sino que muchas de estas decisiones responden a la presión ejercida 

por el medio. El caso de las universidades padece de un problema similar en la actualidad, 

buscando resolver sus problemas por presión del Estado. Así que dichas decisiones no han 

nacido con convicción de sus participantes y se hace difícil adaptarlas. En los centros de 

trabajo como representativos de este estudio, aquí tratado. El cambio es confuso, porque 

influyen variables externas que atacan a las técnicas de administraciones comunes. 

 

Ante las condiciones planteadas no se puede atender la demanda creciente que se presenta 

por los programas académicos, dadas las limitaciones en recurso humano, de tal manera que, 

el impulso de las nuevas opciones en otras instituciones se hace más relevante. Dentro de los 

objetivos centrales de la Universidad resalta la identidad con la sociedad e históricamente la 

sociedad con dificultades económicas, pero, además, cumplir las tareas de educación al nivel 

que la sociedad requiere, de calidad, donde el impulso a la investigación y el posgrado tienen 

que aparecer en primer plano. 
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Estos objetivos se confrontan con un rezago en recurso humano disponible por las causas ya 

descritas. La racionalidad entonces, se encuentra en un ambiente de limitación que crece, con 

la combinación de los otros elementos organizacionales que participan, como las presiones 

del macro poder y también el micro poder, que, aunque han tenido reformas recientes, está 

presentando nuevas inquietudes.  

 

Las reformas son importantes en el orden académico, administrativo, en lo político, en la 

investigación, lo que ha permitido avanzar a estándares no considerados hacía unos años. En 

estos momentos, los estudiantes, encuentran mejores expectativas al iniciar y al terminar su 

estudio; además, los profesores se encuentran en procesos de capacitación y mejoramiento 

de su perfil, aunque se conservan las dificultades de incorporación al trabajo colegiado, entre 

otras causas la de las escazas posibilidades de incorporación de nuevos tiempos completos. 

 

Se tienen condicionamientos en el personal, que parece idóneo, sin embargo, presenta una 

confusión, concedida a la baja colaboración en equipo y las labores variadas que el personal 

tiene en otras organizaciones, incluso, no siempre educativas, ante la escases de motivación 

que los favorezca con mayor estabilidad, que los lleve con mayores beneficios y mejoras 

sustanciales; aunque sienten motivación por lo que a ellos les corresponde cumplir. Lo que 

pudieran revertir algo de este comportamiento es el programa de estímulos al desempeño 

académico. Algún programa no tiene las formalidades y los controles necesarios que se 

desean para establecer controles adecuados para las opciones de crecimiento y seguridad que 

se requiere.  

 

el personal cuando declara que tiene la plena compresión en los objetivos opina  que tiene 

soluciones, aunque hay que contemplar lo anteriormente mostrado para determinar, que al 

cumplir con sus  obligaciones únicamente, sin participación con las demás tareas ya 

específicas, que muchas de ellas no le corresponden por ser solo de disciplina, ahora bien se 

deberán considera  la concertación de interese y objetivos personales que le impulsaran a las 

tereas de la organización y el equívoco de la intención y de acción toma procedimientos 

difíciles, bajo las condiciones del interés individual. 
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Una de las tareas importantes es incorporar en los programas de desarrollo y formación 

profesional como una de las competencias específicas que Marin-Garcia, García-Sabater y 

Canós- Darós (2010) proponen para la formación de un ingeniero de organización es la 

capacidad para decidir en situaciones que son ambiguas o inciertas porque hay diferentes 

criterios en juego. 

 

Hay respuesta en las peticiones y necesidades laborales, que hasta hace unos años no se 

cumplía. Actualmente se avanza en estabilidad laboral y mejores condiciones de trato, 

condición alimentado por el saneamiento político del nuevo orden, planteado en la ley 

orgánica, en la determinación sobre gobierno y autoridades universitarias. 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los autores mencionados se puede concluir que en todo  proceso de planeación 

estratégica,  se pretende ser incluyente tanto en la formulación de un  proyecto así como en 

la ejecución de recursos, en el cual  sólo participan activamente quienes son responsables de 

la ejecución de recursos, dejando ver que el proceso de planeación y elaboración de proyectos 

para participar en los programas, no están  considerados como una  estrategia de desarrollo 

y crecimiento para el  cumplimiento de los objetivos, si no como un mecanismo para 

obtención de recursos dentro de su operación.  

Se aprecia que la planeación estratégica como un procedimiento o herramienta utilizada por 

los centros educativos donde se  establecen los objetivos a cumplir para llegar al fin esperado,  

deben tener una misión y visión institucional a futuro y definir objetivos de largo plazo. La 

planeación estratégica no es una fórmula universal para la organización,  depende de muchos 

factores y características en la cual se  aplican el trabajo colaborativo además  que la 

planeación estratégica no es un método de técnicas específicas o de métodos y 

procedimientos inflexibles para elaborar un plan sino que existen varios modelos de 

planeación estratégica diseñados para ser implantados; sin embargo,  deben ser analizados y 

adaptados a las condiciones y características especiales de cada centro educativo que quiera  

implementar un plan estratégico. Algunos autores confirman que la planeación estratégica 

considera elementos básicos como la misión, visión, objetivos, estrategias, metas, acciones e 
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indicadores, así como el control de los recursos que en su mayoría no son los adecuados para 

lograr el alcance máximo de los propósitos de la organización.  

El presente análisis está cifrado en identificar las oportunidades que se presentan para la 

institución y las amenazas que se vislumbran en el futuro por medio del FODA, donde se 

identifican cuáles son las amenazas y oportunidades que tiene la organización, así como 

también se puedan identificar las debilidades y fortalezas para poder hacer una Planeación 

estratégica adecuada, acorde con el centro escolar. 

El objetivo de la planeación estratégica es poder modelar los centros educativos de manera 

que se puedan identificar elementos suficientes para producir un crecimiento y desarrollo 

satisfactorios para el logro de los objetivos planteados, y que nos ayude a especificar la 

relación de la organización con su ambiente en función de la misión, los objetivos, las 

estrategias, para lograr que el plan estratégico sea un éxito. 
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Resumen 

El 1º de diciembre de 2018 inició el sexenio del nuevo presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador; en estos 10 meses de Gobierno, se han aplicado cambios en todas las 

dependencias y en todos los niveles, las acciones más controversiales han sido la creación de 

un programa de becas para un grupo etario significativamente muy grande, lo que implica un 

fuerte desembolso, al mismo tiempo el gobierno actual se ha visto en la necesidad de cerrar 

programas que venían funcionando como los apoyos para la promoción turística, actividad 

fundamental en distintos puntos de nuestro país, estas y otras muchas acciones 

controversiales implementadas por el actual gobierno ponen en tela de juicio su actuar.  

Es claro que la toma de decisiones de cada Gobierno se basa en los resultados de los 

consensos entre el personal del Gabinete, y que la aplicación de las mismas se lleva a cabo 

por los Directores de las Dependencias, sin embargo, el rostro de los cambios que se 

presentan en el Gobierno a nivel Nacional, siempre va a ser el presidente de la República; 

por ello, cada sexenio los presidentes son juzgados por los resultados en muchos aspectos, 

quizás los más sensibles a la mayoría de la población podrían ser la economía y la seguridad. 

 

Palabras Clave: Confianza, seguridad,  expectativas, transformación, información 

 

Abstract 

On December 1, 2018, the period of six years of the new president of Mexico, Andrés Manuel 

López Obrador, began; In these 10 months of Government, changes have been applied in all 

units and at all levels, the most controversial actions have been the creation of a scholarship 

program for a significantly very large age group, which implies a strong disbursement, at At 

the same time, the current government has been in need of closing programs that were 

working as support for tourism promotion, a fundamental activity in different parts of our 

country, these and many other controversial actions implemented by the current government 

call into question your act It is clear that the decision-making of each Government is based 

on the results of the consensus among the Cabinet staff, and that the application of the same 

is carried out by the Directors of the Dependencies, however, the face of the changes that are 

presented in the Government at the national level, will always be the president of the 

Republic; Therefore, every six years the presidents are judged by the results in many aspects, 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1711



 

perhaps the most sensitive to the majority of the population could be the economy and 

security. 

 

Keywords: Trust, security, expectations, transformation, information 

 

INTRODUCCION 

En un análisis en retrospectiva de lo que  las elecciones presidenciales significan en México 

tenemos lo siguiente: Elecciones 2000,  existe una minoría que asiste a las urnas; como 

sucede en los países que se distinguen por contar con una  democracia madura a hacer válido 

su voto, mientras que por otro lado, como consecuencia de una larga historia de elecciones 

fraudulentas, la mayoría desconfía de hacerlo. (Buendía, 2003).  El abstencionismo es una 

manera de protesta del ciudadano ante un sistema político poco eficiente. (Lutz, 2005). En 

este contexto las elecciones se llevan a cabo y por primera vez en la historia de México ganan 

las elecciones presidenciales un partido distinto al PRI. El PAN, y llega a la presidencia 

Vicente Fox. Una situación adversa durante el período de Fox fue la aprobación por el 

Congreso de Estados Unidos de la construcción de un muro fronterizo de miles de kilómetros 

para, supuestamente, frenar en seco la migración ilegal, compuesta mayoritariamente por 

mexicanos.  El acto resaltó el fracaso de uno de los puntos que Fox hizo prioritarios al inicio 

de su presidencia: conseguir que el vecino del norte aprobase una reforma migratoria que, en 

el marco del Tratado de Libre Comercio, permita a los mexicanos obtener permisos de trabajo 

y un estatus legal en Estados Unidos  Las reformas estructurales en materias fiscal, laboral y 

energética continuaron como gran pendiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo durante 

el gobierno del Presidente Fox. El aplazamiento de dichas reformas limita la capacidad 

productiva del país y su atractivo para captar inversión, todo esto deja un mal sabor de boca 

al ciudadano que vio en Fox la alternativa a lo de siempre.  

 

A pesar de ello el ciudadano cuenta con un precedente significativo, para que en las 

elecciones del 2006 el ciudadano común vea la posibilidad real de que su voto sea respetado. 

López Obrador aparece como primera vez como candidato a presidente por el partido PRD, 

mientras que Felipe Calderón es el candidato del PAN, los principales protagonistas de estas 

elecciones.  
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Por primera vez en la historia en México, los debates transmitidos por tv, son un factor 

definitivo en los resultados de las elecciones, la negativa de López Obrador para asistir al 

primero de 2 debates y su continuo tono retador contra las instituciones públicas dieron como 

resultado un descenso importante las preferencias de sus simpatizantes. Lo que a la postre 

dieron en las elecciones más cerradas de la historia con una diferencia tan pequeña que le 

dieron un triunfo a Felipe Calderón acompañado de un conflicto poselectoral debido a la 

inconformidad de su opositor más cercano López Obrador (Magar, 2007). Como 

consecuencia aumento de nueva cuenta la desconfianza respecto de las elecciones. 

 

Como resultado de estas 2 recientes elecciones, la foto general de los comicios es de un 

mosaico multipartidista a lo largo y ancho del país, reflejo de una pluralidad de preferencias 

y necesidades. Estas circunstancias también pueden ser analizadas desde las cámaras donde 

se concibe a México como un gobierno sin mayoría, lo que ocurrió por primera vez en 1997 

en México y duró hasta 2006 en esta parte del análisis, se destaca que las votaciones que en 

el pleno de la Cámara de diputados en este período se muestra una percepción improductiva, 

toda vez que de manera sistemática hubo negativas  a las iniciativas del Ejecutivo.  Lo que 

se traduce en una incapacidad para lograr acuerdos conducentes a una parálisis legislativa e 

ingobernalidad (Casar, 2008).  

La importancia del proyecto de modernización administrativa que trato de promover Fox en 

su sexenio fue mucho menos evidente en el gobierno de Felipe Calderón; se volvió a insistir 

en la necesidad de perfeccionar instrumentos como el presupuesto basado en resultados, la 

evaluación del desempeño y la planeación estratégica a partir de metodologías 

estandarizadas, como la Matriz de Marco Lógico.  

No obstante, la atención gubernamental hacia los problemas en los ámbitos nacional e 

internacional, como la crisis financiera mundial de 2008 y el aumento de los niveles de 

violencia asociados con el combate al narcotráfico, confirmó que la modernización 

administrativa, como estrategia gubernamental, no fue un tema importante en la agenda 

pública, ni siquiera una asignatura pendiente. Habría que mencionar que las reformas 

administrativas que incluyen elementos de nueva gerencia pública en América Latina no han 

sido coherentes, ni son por sí mismas un motor de cambio. En la agenda gubernamental 

mexicana (Pardo, 2015). 
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Para el 2012 de nueva cuenta el PRD tiene como candidato a la presidencia a López Obrador  

y por parte del PRI Enrique Peña Nieto quien a las postre ganaría las elecciones dando el 

regreso del PRI  a la presidencia después de 12 años que el PAN gobernó, partido que trato 

de implementar una modernización en la administración mediante la evaluación del 

desempeño y que una vez más dejando en un segundo plano un plan estratégico de 

crecimiento económico, por priorizar cuestiones como el combate al narcotráfico lo que llevo 

consigo un número enrome de muertos dentro del territorio nacional, incrementando la 

inseguridad, disipando las posibilidades de crecimiento económico toda vez que los 

inversores veían el riesgo por el crecimiento desmedido de la inseguridad. Como si esto 

hubiese sido poco, las reformas que se le solicitaron a México quedaron pendientes en el 

tintero debido a la postura siempre negativa de un congreso compuesto en la mayoría por la 

oposición que como medida única siempre votaron en contra de las iniciativas del ejecutivo. 

En 2013 se pudo comenzar a vislumbrar más claramente los primeros resultados de la agenda 

del nuevo presidente. También fue cuando comenzó a quedar en claro el posible sello 

distintivo del mandato de Peña Nieto, que seguramente marcaría el resto de su sexenio. Si 

durante el primer año de Fox comenzó a comprenderse que las promesas y expectativas 

asociadas con la alternancia no se traducirían fácilmente en cambios sustantivos, y en el inicio 

del gobierno de Calderón se reveló la centralidad que el entonces presidente otorgaba en su 

agenda de gobierno a la “guerra contra el narcotráfico”, los primeros meses del nuevo 

gobierno priista parecerían haber puesto el eje en la concretización de una serie de reformas 

que se proponían como estructurales (Olmeda, 2013). 

 

La forma en que Peña Nieto atendió dos desafíos marcó las perspectivas para el resto de su 

mandato. En primer lugar, el control y la reducción de la violencia. A pesar de que el 

crecimiento sostenido de homicidios y ejecuciones pareció detenerse en 2012, las cifras 

continuaron siendo preocupantes. Si bien la administración entrante dejo en claro que 

proponían un cambio de estrategia de seguridad, centrándose en los delitos de alto impacto 

antes que en el combate frontal a los cárteles, reduciendo la centralidad que se le otorgó al 

tema durante la anterior administración y retirando paulatinamente al Ejército de tareas 

relacionadas con la seguridad interna, los resultados de este cambio estarían aún por verse. 

Por ejemplo, las cifras de ejecutados por el crimen organizado no experimentaron una 
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reducción significativa durante los primeros meses de la nueva administración. En segundo 

lugar, el gobierno de Peña Nieto enfrentó otro desafío sustantivo en el plano económico. Si 

durante los últimos años México logró recuperarse de la crisis financiera internacional de 

2009 y retomó una senda de crecimiento moderado, el nuevo presidente se propuso generar 

las condiciones para que México pudiera crecer a ritmos más elevados (Olmeda, 2013). 

Desde diversos medios se señaló que la evolución de ciertos factores del contexto 

internacional (como por ejemplo el aumento de los salarios en China y la desaceleración de 

Brasil, junto con el incremento en los costos de logística y transporte) ponían a México en 

una situación ventajosa para potenciar su rol como exportador de productos manufacturados 

con valor agregado, principalmente hacia el mercado norteamericano.  Las políticas del 

nuevo gobierno deberían lograr que la economía mexicana pudiera sacar provecho de esta 

situación. El interrogante estaría dado por ver hasta qué punto el nuevo presidente y su 

partido pudiera lograr resultados sin caer en las prácticas autoritarias del pasado y asegurando 

que las reformas tuvieran un impacto directo en los amplios sectores de la población que 

continúan viviendo en condiciones de rezago social. De cómo se resolvieran estos desafíos 

dependería en gran medida el futuro de México (Olmeda, 2013). 

 

Las condiciones que se precisan en el párrafo anterior no se dieron lo que condujo de nueva 

cuenta a los ciudadanos a buscar al candidato o partido que llenar sus expectativas para las 

siguientes elecciones, de ésta manera las elecciones del 2018, marcan un parte aguas en la 

política mexicana con una reconfiguración del sistema político en México.  

En este contexto para 2018 López Obrador gana las elecciones que ya había buscado con 

muchos años de anticipación, pero su triunfo es con una mayoría nunca antes vista en alguna 

elección en nuestro país. Además los gobernadores, diputados y senadores del partido 

Morena, triunfan en todo el territorio nacional haciendo una mayoría total. Las expectativas 

son muy elevadas como consecuencia. Los compromisos son acabar con la corrupción. El 

manejo de un gobierno austero. Apoyo económico a un grupo etario muy grande que es de 

los jóvenes conocidos como ninis dado que no estudian ni trabajan, sin embargo es un grupo 

importante en número y en potencial hablando en cualquier sentido para este país. Comienza 

su gobierno con echar abajo una negociación ya hecha al final del gobierno del presidente 

Enrique Peña Nieto que fue la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, 
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en Texcoco cambiando por un proyecto que aún no ha iniciado que es el aeropuerto de Santa 

Lucia. Luego la propuesta de la construcción del tren maya. Una refinería El combate al 

huachicol de combustible. El combate al huachicol de medicamento. La no confrontación 

con el crimen organizado. La creación de la gurdia nacional para combatir la inseguridad 

dentro del territorio nacional. Todas son iniciativas que ha propuesto y algunas ya se han 

implementado. Sin embargo, los ciudadanos al igual que en cada sexenio esperamos 

resultados. Desgraciadamente para el caso los acontecimientos aun no nos indican que “las 

cosas vayan bien”, en el poco tiempo en que el nuevo presidente López Obrador está al frente 

de esta tarea titánica. 

Es por ello que este trabajo trata de recolectar la opinión que los ciudadanos de Morelia tienen 

de la actual administración. Para tener otra opción para la reflexión.  

 

METODOLOGÍA 

Evaluar un tema político es complicado por diversos motivos, uno de ellos es que se trata de 

un tema que genera pasiones en algunas personas, por lo que realizar encuestas personales 

con muchas preguntas, puede generar discusiones acaloradas. 

Por lo anterior, y por el tiempo que se tiene para aplicar el siguiente instrumento, el cual se 

decidió que consistiera en una solo un planteamiento: “En general, con los cambios que ha 

implementado el gobierno actual, percibes que el país está…” 

Las respuestas a elegir fueron: 

a) Peor 

b) Igual 

c) Mejor 

Selección de la muestra: Se tomaron muestras aleatorias físicas (con pregunta impresa), 

considerando como sujetos de encuesta a las personas mayores a 15 años de edad, en los 

siguientes sitios de la ciudad de Morelia, Michoacán: 

x En las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Michoacán, a 

trabajadores de base, confianza y externos (como personas del aseo y de outsourcing). 

x En la Colonia Mirador del Quinceo. 

x En la Colonia Virrey Antonio de Mendoza o Ejidal Isaac Arriaga. 
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x En las aulas de la maestría en Administración, de la Facultad de Contaduría y Ciencias 

Administrativas. 

x En el Monumento a Lázaro Cárdenas, más específicamente, en las paradas de 

transporte público. 

x En la Plaza de Armas del centro histórico y sus alrededores. 

x Además, se realizó una encuesta por medios digitales. 

La selección de la edad mínima se debe a que generalmente, los cambios positivos o 

negativos de la calidad de vida, se perciben de manera más directa con el ingreso que 

tenemos, y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, artículo 22: “Los mayores de quince 

años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley”, 

por lo tanto, se considera como sujetos de prueba los mayores a esta edad, ya que es probable 

que pertenezcan a la base trabajadora.  

En este mismo orden de ideas, la Ley del Seguro Social, artículo 154, dice: “Para los efectos 

de esta Ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos 

remunerados a partir de los sesenta años de edad”, por lo que podría considerarse 60 años 

de edad, como el máximo de la edad laboral, sin embargo, es de conocimiento general, que 

las personas continúan trabajando después de cumplir 60 años, ya que la pensión no les es 

suficiente para vivir o simplemente no la tienen; además, de acuerdo a datos estadísticos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México viven personas mayores 

de 85 años (Imagen 1), así que se seleccionó el rango máximo de edad como “mayores a 60 

años”.  

La división de rangos de edad para la aplicación de la encuesta, se realizó de forma 

quinquenal, tal como en la Imagen 1, sin embargo, para el análisis, la división de los rangos 

de edad se tomó como generacional, de acuerdo a lo expuesto por Gustavo Peña T. en el libro 

“Una introducción a la psicología”, de la Universidad Católica Andrés Bello:  

x Generación Z, nacidos a partir de 1995, es decir menores de 24 años. 

x Generación Y, nacidos entre 1978 y 1994, es decir entre los 25 y los 41 años de edad. 

x Generación X, nacidos entre 1965 y 1977, es decir entre los 42 y los 54 años de edad. 

x Baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, es decir entre los 55 y los 73 años de edad. 

Adaptando lo anterior a los rangos que ya se tenían, quedaría como sigue: 15 a 24 años, 25 a 

39 años, 40 a 54 años y mayores a 55 años. 
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Imagen 1. Población por edad y por sexo. FUENTE: INEGI, recuperado de 

https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/default.html#Informacion_general 

 

El formato de la pregunta impresa, fue como se muestra en la Imagen 2: 

 

 
Imagen 2. Ejemplo de encuesta aplicada en forma impresa. FUENTE: Creación propia 
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Para complementar las posibles respuestas obtenidas físicamente, se creó una encuesta 

digital, con los denominados Formularios Google (Imagen 3). 

 

 
Imagen 3. Ejemplo de encuesta aplicada en forma digital. FUENTE: Creación propia, con 

Formularios 

  

Una vez captados los resultados mediante el instrumento y aplicados a la muestra que se ha 

detallado con precisión.  

Se comienza a realizar el análisis, dada la naturaleza de los datos se determina utilizar la 

prueba de hipótesis chi. Cuadrada de Pearson para encontrar una explicación detallada. 
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Comenzamos con precisar que las hipótesis son: 

H0 (hipótesis nula) significa que las opiniones son iguales 

H1 (Hipótesis alternativa) significa que las opiniones difieren 

 

En la primera tabla se encuentran concentradas las frecuencias reales 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 En general, con los cambios que ha implementado el Gobierno actual, sientes que el país está… 

FRECUENCIA REAL        

 Rango de edad Peor Igual Mejor     

 15 a 24 8 3 5 16    

 25 a 39 64 39 50 153    

 40 a 54 25 19 20 64    

 55+ 9 2 6 17    

  98 60 76 250 Total   

         

 

Con los cálculos conocidos 

se establece la siguiente 

tabla que corresponde a las 

frecuencias esperadas  
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FRECUENCIA 

ESPERADA 

 Rango de edad Peor Igual Mejor     

 15 a 24 6.272 3.84 4.864     

 25 a 39 59.976 36.72 46.512     

 40 a 54 25.088 15.36 19.456     

 55+ 6.664 4.08 5.168     

 

 

Por último se 

calculan los 

estadísticos 

        

TABLA DE CHI 

CUADRADA        

 Rango de edad Peor Igual Mejor     

 15 a 24 0.47608163 0.18375 0.00380263 0.663634264    

 25 a 39 0.26998426 0.14156863 0.26157 0.673122891    

 40 a 54 0.00030867 0.86260417 0.01521053 0.878123366    

 55+ 0.81886194 1.06039216 0.13394427 2.013198374    

 

Valor crítico 

de nuestro 

estadístico:      

 4.228 < 12.5915872      

Como nuestro valor crítico es menor al de la tabla de chi cuadrada, aceptamos    

la hipótesis nula y se tienen frecuencias iguales, es decir, todos los rangos     

de edades guardan relación en sus opiniones. No hay ninguno que incline de más la balanza.   
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Estos resultados indican que no existe evidencia estadística que nos muestre una diferencia 

en la opinión de los encuestados. 

 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo en principio es muy interesante porque a pesar de que hay un nivel de 

conciencia de al menos algunos en la dificultad que representa ser presidente, como cualquier 

ciudadano todos solo deseamos el bien común. 

Situación que hasta el momento no se ve claro que se presente. Pero también sabemos que 

apenas va poco tiempo de su mandato como para poder ser categóricos como para evaluar un 

gobierno. 

En apariencia el presidente aun goza del convencimiento y apoyo de esa gran mayoría que lo 

llevo a la presidencia a pesar de que a muchos en las medidas implementadas no hayan sido 

beneficiados. 

 

Es importante estar conscientes que un cambio real es responsabilidad de todos así que cada 

quien desde su trinchera haga lo propio. 
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Resumen  

Actualmente se vive en la era del conocimiento, el líder o jefe no es el que más sabe; pero sí 

el que posee la clave de la sinergia organizacional, ya que apoyado en las tecnologías de 

información puede hacer una diferencia competitiva en las organizaciones o empresas. Las 

empresas deben saber que las ventajas competitivas, a mediano y largo plazo, no van a venir 

de la información, sino del conocimiento que emane de esa información, entendiéndose como 

el grado de incorporación, sistematización y utilización de esa información para mejorar sus 

resultados. En el presente artículo los autores vislumbran como las TI se han convertido en 

un elemento indispensable para el mejoramiento del liderazgo y la competitividad de las 

organizaciones modernas.  

 

Palabras Clave: Liderazgo, Tecnologías de Información (TI) 

 

Abstract 

Today we live in the age of knowledge, the leader or boss is not the one who knows the most; 

but the one who possesses the key of the organizational synergy, because supported by 

information technologies it can make a competitive difference in organizations or companies. 

Companies must know that the competitive advantages, in the medium and long term, will 

not come from information, but from the knowledge that comes from that information, 

understood as the degree of incorporation, systematizing and using this information to 

improve its results. In this article the authors glimpse how IT has become an indispensable 

element for improving the leadership and competitiveness of modern organizations.  

 

Keywords: Leadership, Information Technologies (IT) 

 

Introducción  

En las primeras décadas del siglo XX, Mary Parker Follett contribuyó a destacar el lado 

humano de la gestión empresarial, apuntando quizá las primeras ideas sobre el liderazgo y 

sobre la asunción de mayores responsabilidades por los trabajadores; pero es en la segunda 

mitad del siglo veinte  cuando se comienzan a desarrollar con mayor detalle todas las ideas 

sobre la importancia del liderazgo, de la aportaciones más importantes se pueden encontrar 
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las  de Hersey, Kotter, Druker, De Pree, Allen, Burns, Poster  y otros más considerados  gurús, 

además se puede también mencionar grandes ejemplos de líderes empresariales que han 

tenido un gran impacto en la sociedad, tal es el caso de Welch, Grove, Gates, Gerstner y 

otros. 

Recientemente, y de manera paralela a la inquietud por la inteligencia emocional, se insiste 

en un estilo de liderazgo más basado en la autoridad moral y del conocimiento que en el 

poder formal, más sensible al peso de los sentimientos en el entorno laboral y de mayor 

reconocimiento a la dignidad personal-profesional de los colaboradores, así como liderazgo 

que se apoye en las nuevas tecnologías de la información para la toma de decisiones, 

transformando la información en conocimiento para que la empresa pueda ser más 

competitiva. 

 

Liderazgo 

Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgo se define como la dirección, 

jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. El 

Diccionario de Ciencias de la Conducta (1984), lo define como las cualidades de 

personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos.  

También hay otra definición de liderazgo (Kotter, 1988) donde se dice que el liderazgo se 

caracteriza por concebir una visión de lo que debe ser la organización y generar las estrategias 

necesarias para llevar a cabo la visión. Lograr una "cadena de trabajo" cooperativa de 

recursos humanos, lo cual implica un grupo de gente altamente motivado y comprometido 

para convertir  la visión en realidad. También se define Liderazgo como un proceso en donde 

un individuo influencia a un grupo de individuos para conseguir un objetivo común 

(Northouse, 2003). Además existen modelos de Sistema de Gestión, (Brull, 2007)  donde el 

Liderazgo forma parte de una de las 6 áreas del conocimiento y que  todo directivo tiene que 

desarrollar.  Otra definición importante (Stogdill, 1974) es aquella que señala que existen 

casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han tratado de definir el concepto. 

Es por esto que es importante ordenar las ideas de liderazgo, a continuación se detallan las 

escuelas más representativas del concepto. 
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      Escuelas de Liderazgo  

Se definirán 4 escuelas: 

 

Escuela del Liderazgo Transaccional 

 Se centra en las relaciones de los directivos, cara a cara, con sus subordinados. “Palo o 

zanahoria”. Es el liderazgo que motiva a los subordinados por medio de la compensación de 

su alto desempeño y reprimiendo su bajo desempeño. El liderazgo transaccional se aplica 

cuando los subordinados por una parte son motivados, reconocidos y recompensados porque 

su desempeño es alto o cuando son castigados y reprimidos porque su desempeño es bajo. 

El enfoque tradicional de liderazgo transaccional (Hollander, 1978) está basado en el modelo 

de "Unión Bivalente Vertical". La filosofía básica detrás de este modelo es que el liderazgo 

está basado en un intercambio de relaciones entre el líder y los subordinados y viceversa. 

El líder y cada subordinado determinan lo que cada uno espera del otro; este conjunto de 

expectativas resulta en comportamientos de ambos, los cuales están regulados por 

expectativas, negociaciones, y así sucesivamente. Esta transacción o intercambio, esta 

premiación contingente por buen desempeño, es lo que ha sido a menudo enfatizado como 

liderazgo efectivo. 

El líder transaccional afecta la motivación del seguidor por el intercambio de premios y por 

el establecimiento de una atmósfera en la cual hay una percepción de uniones más cercanas 

entre esfuerzos y resultados deseados. El líder efectivo, de acuerdo al criterio de este enfoque, 

es un diagnosticador psicológico sensible, que discierne exactamente las necesidades y 

expectativas de sus subordinados y responde a ellas en consecuencia (Popper y Zakkai, 

1994). Este tipo de líder realiza una transacción comercial con el subordinado: Si tú me das 

lo que yo quiero, te pago y recompenso. El liderazgo transaccional enfatiza la búsqueda de 

intereses propios. Los subordinados y los líderes buscan beneficios, sueldos, poder y estatus. 

Las iniciativas de los subordinados se encaminan a la búsqueda de recompensas personales 

y a evitar castigos disciplinarios por salirse de las reglas o normas. Este tipo de liderazgo 

satisface las necesidades de seguridad y autoestima en la escala de Maslow. (Lupano y 

Castro, 2005) 
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Escuela del Liderazgo Transformacional 

Este tipo de liderazgo se define como el comportamiento que favorece la habilidad colectiva 

de una organización para adaptarse, resolver problemas y mejorar el desempeño. La palabra 

clave en este enfoque es colectiva; el papel del líder es promover el involucramiento del 

personal en todos los niveles. 

Se habla del liderazgo transformacional (Bass y Riggio, 2006) como lo opuesto al liderazgo 

transaccional que es más rutinario y diario. El liderazgo transformacional logró sus 

excepcionales efectos sobre los subordinados cambiando las bases motivacionales sobre las 

cuales operan. 

El líder transformacional tiene éxito al cambiar la base motivacional del individuo desde una 

motivación regular hasta llevarla al compromiso. Los líderes transformacionales elevan los 

deseos de logros y autodesarrollos de los seguidores, mientras que a la vez promueven el 

desarrollo de grupos y organizaciones. En vez de responder al auto-interés inmediato de los 

seguidores como resultado del palo o la zanahoria, los líderes transformacionales despiertan 

en el individuo un alto conocimiento de temas claves para el grupo y la organización, 

mientras aumentan la confianza de los seguidores, gradualmente los mueven desde los 

intereses para la existencia hacia intereses para logros, crecimiento y desarrollo (Burns, 

2003). 

 De acuerdo con Bass y Riggio (2006), tales líderes logran estos resultados en una o más de 

las siguientes maneras: son carismáticos a los ojos de sus seguidores, son una fuente de 

inspiración para ellos, pueden tratar individualmente para satisfacer las necesidades de cada 

uno de sus subordinados y pueden estimular intelectualmente a sus subordinados (Mendoza 

y Ortiz, 2006) 

 

Escuela del Liderazgo Trascendente 

Es el liderazgo definido por una relación de influencia de contribución. En esta relación, el 

colaborador interactúa con el líder por motivación extrínseca, intrínseca y trascendente. La 

vinculación entre líder y colaborador sería de carácter ético, al introducirse la dimensión de 

servicio. (Ginés, 2000) 
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Escuela de Liderazgo Laissez-Faire o Dejar Hacer, Dejar Pasar 

Este líder ofrece muy poco en términos de dirección y soporte. Evita tomar decisiones, es 

desordenado y permite a los demás hacer lo que les parece, renunciando al control y permite 

que sean los subordinados quienes tomen las decisiones. (Mendoza y Ortiz, 2006) 

 

Características de los Líderes en la Era de la Información y el Conocimiento 

Los verdaderos líderes se encuentran distribuidos por toda la organización, en todos sus 

niveles. Conviene recalcar que no existe un único modo de liderar con éxito en los tiempos 

actuales, incluso para poder ejercer un liderazgo efectivo, un líder debe ser capaz de adoptar 

más de un estilo de liderazgo el cual debe tener varios aspectos a saber y hacer:  

• Una visión y valores comunes  

• La intuición 

• La atención a las personas (Jiménez, 2005). 

• La autoridad 

• El compromiso 

• La motivación 

• La imaginación y creatividad 

• Pasión: generar 

• Ética 

• Receptivo y comunicador (Novicevic, et al, 2006) 

• Emprendedor e innovador 

• Flexible   

Por lo que las características del liderazgo serán: 

a) Instrumentales: porque ofrece a los subordinados orientación bien específica y aclara lo que 

se espera de ellos; incluye aspectos de planeación, organización, coordinación y control por 

parte del líder. 

b) Participativas: porque permite a los subordinados influir en las decisiones de sus superiores 

y puede resultar en mayor motivación. 

c) Orientadas a los logros: porque implica el establecimiento de metas ambiciosas, la búsqueda 

de mejoras del desempeño y la seguridad en que los subordinados alcanzaran elevadas metas. 
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d) De apoyo: Porque se toman en consideración las necesidades de los subordinados, se muestra 

interés por su bienestar y se crea un ambiente organizacional agradable. Esto ejerce el mayor 

impacto sobre el desempeño de los subordinados en caso de que se sientan frustrados o 

insatisfechos. (Andrade y Fucci , 2007) 

 

Líderes y la Gestión del Conocimiento para Tomar Decisiones 

La gestión del conocimiento puede ser empleada por los líderes en distintos tipos de 

organizaciones y lograr el éxito debido a que tienen la capacidad para generar valor 

económico a partir de su conocimiento y así tener un elemento central para generar ventajas 

competitivas. En efecto, tal y como se plantea (Alavi y Leidner, 2001), la gestión del 

conocimiento tiene como objetivo fundamental soportar la creación, transferencia y 

aplicación del conocimiento en las organizaciones, es por ello que un líder en la era de la 

información y conocimiento deberá de realizar 3 actividades: 

x Crear conocimiento. 

x Compartir conocimiento 

x Aplicar conocimiento (Pedraja-rejas y Rodriguez , 2008) 

El liderazgo basado en las tecnologías de la información se denomina E- Leadership (Avolio 

y Dodge, 2000). Esta perspectiva incorpora el actual contexto de innovación tecnológica y 

gestión del conocimiento.  

El E-Leadership se define como un proceso social de influencia mediatizado por las 

tecnologías de la información con el objetivo de generar cambios en las actitudes, 

sentimientos, pensamientos y conductas de individuos, grupos y organizaciones. Sosteniendo 

que las técnicas brindadas por los sistemas de información  avanzada (como por ejemplo el 

sistema de comunicación vía e-mail) pueden ayudar a los líderes a planear, decidir, diseminar 

y controlar diferentes tipos de información. (Lupano y Ortiz, 2004) 

 

Las TI como Elemento Principal para Transformar la Información en Conocimiento 

para la Toma de Decisiones de los Líderes Actuales. 

Newman (1997) desarrollo un modelo de procesamiento de datos denominado datos-

información-conocimiento-tecnología, sostiene que el control y monitorización de los 

procesos sólo produce datos, pero el análisis de dichos datos realizado con técnicas 
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estadísticas o de minería de datos (data mining) y su contextualización es lo que proporciona 

información. Cuando, finalmente, la información es interpretada, ésta se transforma en 

conocimiento útil o aplicable.  

De todo lo anterior se deduce que la explotación del conocimiento en aras de la obtención de 

una ventaja competitiva sostenible requiere de alguna herramienta que lleve a cabo esa 

sistematización de la información. (López, 2004) 

Es por ello que el papel que juegan las  tecnologías de la información en las organizaciones 

no está en duda y esto se hace, lógicamente, extensible a la gestión del conocimiento. 

Concepto que la mayoría de los autores definen de manera símil y que sólo se torna en 

diferencia a la hora de enfatizar en uno u otro elemento. La mayoría de los autores han 

concluido que la gestión del conocimiento está integrada por tres componentes 

principalmente: la información o los datos, su sistematización y organización y el objetivo. 

Para alcanzar la mejora en todos los aspectos de las organizaciones se aplican técnicas 

informáticas de gestión del conocimiento que responden a enfoques y aproximaciones 

diferentes. Puede decirse que no existe una única combinación de técnicas y herramientas, ni 

una metodología exclusiva para llevar a cabo con éxito el proceso de gestión del 

conocimiento, pero si es cierto que, técnicas como la minería de datos por ejemplo se han 

convertido en un aliado de la gestión del conocimiento a la hora de analizar todo el 

conocimiento explícito que las empresas ya disponen, en forma de dato, en sus bases de datos. 

 

 El Conocimiento y su Clasificación 

A la hora de hablar de conocimiento existe una serie de conceptos aparentemente similares 

que dificultan su entendimiento. Conocimiento no es lo mismo que datos, ni tan siquiera lo 

mismo que información. Los datos son los elementos base de la pirámide del conocimiento. 

Al conjunto de datos organizados y analizados en un contexto determinado lo denominamos 

información. Pero información, no es lo mismo que conocimiento. Recopilar datos, 

organizarlos e incluso analizarlos, es algo que pueden hacer (y en algunos casos mejor que 

los seres humanos) el software informático de las TI.  

Ahora bien, al conocimiento, no es el que se almacena o transmite con apoyo de las TI. El 

conocimiento es un paso adelante. Es identificar, estructurar y sobre todo utilizar la 

información para obtener un resultado y mejorar procesos dentro y fuera de la empresa. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1730



Requiere aplicar la intuición y la sabiduría, propios de la persona, a la información. La 

capacidad de interpretar esos datos es lo que provoca que la información se convierta en 

conocimiento.  Según (Nonaka y Takeuchi, 1995) existen dos tipos de conocimiento: 

x El conocimiento explícito que se ha definido como el conocimiento objetivo y 

racional que puede ser expresado con palabras, números, fórmula, etc.  

x El conocimiento tácito, que es aquel que una persona, comunidad, organización o 

país, tiene incorporado o almacenado en su mente, en su cultura y es difícil de 

explicar. 

Es necesario explicar que este conocimiento puede estar compuesto por:  

x Ideas, experiencias, destrezas, habilidades, costumbres, valores, historia, creencias. 

x Conocimiento del contexto o ecológico (geografía, física, normas no escritas, 

comportamientos de personas y objetos, etc.). 

x Conocimiento como destreza cognitiva (compresión de la lectura, resolución de problemas, 

analizar, visualizar ideas, etc.) que le permite acceder a otro más complejo o resolver 

problemas nuevos.  

Cuando estos conocimientos nos permiten actuar se llaman competencias o conocimiento en 

acción. El problema que presenta este tipo de conocimiento es su dificultad a la hora de 

transmitirlo, por ello es necesario gestionarlo creando códigos que faciliten su transmisión y 

asimilación.  Para la gestión del conocimiento la dimensión tácita del conocimiento es una 

parte del conocimiento personal y organizacional, que se hace visible cuando se utiliza para 

ciertas situaciones donde el conocimiento codificado o explícito es insuficiente para enfrentar 

dicha situación.  

 

Transformación del Conocimiento 

En un escenario global, altamente veloz, cambiante y complejo, como el que enfrentan las 

organizaciones en la sociedad del conocimiento, la gestión de éste como recurso y capacidad 

constituye un elemento clave para el éxito organizacional, es imprescindible para la 

competitividad al ser aplicado a los productos, servicios, procesos y el propio modelo de 

negocio a seguir. (Naranjo, 2007) 
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La transmisión del conocimiento tácito no resulta fácil y para que pueda ser utilizado es 

necesario sustraerlo del contexto de origen y formalizarlo, con lo que se genera un ciclo de 

conversión, esto es un proceso que sucede a través de cuatro pasos:  

x De tácito a tácito: El paso de conocimiento de tácito a tácito se produce a través de 

procesos de socialización, es decir, a través de la adquisición de conocimientos e 

información mediante la interacción directa con el mundo exterior: con otras personas, 

con otras culturas, etc. 

x De tácito a explícito: Se produce cuando se expresar algo, el diálogo. Externalizar es 

convertir imágenes y/o palabras a través del diálogo.  

x De explícito a explícito: Este paso se denomina combinación. Como su propio nombre 

indica, se combinan diferentes formas de conocimiento explícito mediante documentos o 

bases de datos.  

x Tácito a tácito: es la Interiorización del conocimiento, y consiste en la incorporación del 

conocimiento tácito por parte de los individuos de cualquier organización. (Nonaka y 

Takeuchi, 1995)  

 

Proceso de conversión del conocimiento con el apoyo de ti para la toma de decisiones 

del líder. 

Cuando se utilizan técnicas de TI y de minería de datos en un determinado proyecto, el 

proceso que se está llevando a cabo es una extracción no trivial de información implícita, 

previamente desconocida a partir de los datos, a nivel del conocimiento explicito, con el fin 

de descubrir patrones, relaciones, reglas, asociaciones o incluso excepciones útiles, que se 

deben de interiorizar, para posteriormente externalizarlo en la toma de decisiones por parte 

del líder.  

La manera de analizar los datos por parte del líder le ayudara a adaptar y modificar estrategias 

y características propias de los proyectos de las organizaciones y así tener la oportunidad de 

mejorar sus resultados oportunamente con el apoyo de las TI. (López, 2004) 

El Líder que toma decisiones deberá considerar el  filtrado de valores 

incorrectos/inadecuados, o un muestreo, que puede ser aleatorio, o establecer alguno que 

cumpla determinadas características, reducir el número de valores a través de técnicas de 

redondeo, clustering y además  utilizar diferentes técnicas estadísticas o métodos gráficos 
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que nos permitan observar las relaciones existentes entre las variables y obtener un modelo 

de conocimiento con los patrones de comportamiento y las reglas de asociación entre las 

variables, para verificar si los resultados obtenidos son coherentes y los cotejara con los 

obtenidos por los análisis estadísticos y de visualización gráfica. Posteriormente 

determinaremos si son novedosos y si nos aportan un nuevo conocimiento que pueda 

considerar el líder en sus decisiones.  

En el caso de que los resultados obtenidos difieran, deberá el líder elegir aquel que más se 

ajuste o nos proporcione un mayor intervalo de confianza. En el caso de que ninguno 

satisfaga las expectativas de la organización, deberá de iniciar de nuevo el proceso. Figura 1. 

 

Figura 1: Proceso general para la toma de decisiones con TI 

 
Fuente: Puertas (2016) 

 

Tecnología de la Información al Servicio del Conocimiento en el Líder 

Las TI es la convergencia de distintos campos como son la administración, estadística, el 

aprendizaje automático, recuperación de la información, bases de datos, sistema de apoyo en 

la toma de decisiones, pero dada las propias características de las organizaciones el Líder 

dispone de una amplia gama de técnicas y tecnologías para poder desarrollar sus proyectos 

de cambio e innovación dentro de la empresa y así lograr la competitividad. Se ha observado 
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que los mayores retos cualitativos que el líder al innovar enfrenta en las organizaciones son 

los siguientes: 

x Descripción de la implementación de un proceso/sistema/estructura 

x Admitir que los retos requerirán una redistribución de recursos 

x Reconocer la necesidad de un buen plan de acción para superar esos retos 

x La generación, procesamiento, transmisión y aplicación del conocimiento como fuente de 

productividad y poder.  (Naranjo, 2006) 

 

Conclusiones 

Las TI pueden ayudar a una organización y sus líderes a realizar operaciones para crear e 

interpretar un modelo de una situación donde se conoce la respuesta y luego la aplica en otra 

situación de la cual desconoce la respuesta y así encontrar la mejor solución y tomar la 

decisión correcta. 

Los beneficios que se pueden obtenerse en el proceso de toma de decisión que enfrentan 

cotidianamente los líderes con el apoyo de las TI son:  

x Incremento de los resultados como consecuencia del aumento de la cuota de mercado.  

x La Lealtad de los clientes dadas las respuesta a tiempo.  

x Mejora del rendimiento.  

x Reducción del factor riesgo.  

x Optimización de las estrategias y toma de decisiones.  

x Optimización de la gestión, maximizando rentabilidades 
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Resumen  

La mayoría de las personas se dedican a planear como llevar sus finanzas diarias, pero 

realmente no es solo organizar el dinero y pagar las prioridades, en especial, se tendría que 

llevar a cabo un proceso de planificación financiera, específicamente, en el presente trabajo, 

se trata de analizar, la educación financiera que tienen, particularmente los alumnos de la 

Licenciatura en Contaduría (LCN), con el fin de poder mostrar algunas características o 

actividades que se puedan llevar a cabo, para mejorar sus finanzas.  

  

Palabras Clave: planeación financiera, educación financiera, finanzas personales 

 

Abstract  

Most people are dedicated to planning how to keep their daily finances, but it really is not 

just organizing money and paying priorities, especially, a financial planning process would 

have to be carried out, specifically, in the present work, It is about analyzing, the financial 

education that they have, particularly the students of the Bachelor of Accounting (LCN), in 

order to be able to show some characteristics or activities that can be carried out, to improve 

their finances. 

 

Keywords: financial planning, financial education, finance 

  

Introducción  

El presente trabajo, es elaborado para conocer el proceso de planeación financiera, para que 

pueda ser utilizado por las personas, específicamente por los estudiantes de LCN del CU 

UAEM Valle de Chalco, esto debido a su poco interés por realizarse tal vez como 

emprendedor al termino de sus estudios, de tal manera que en el primer apartado se menciona 

lo que es la educación financiera, y que los estudiantes comiencen a preocuparse por su 

bienestar, éste es un proceso mediante el cual, tanto los consumidores como los inversionistas 

financieros logran un mejor conocimiento de los diferentes productos financieros. 

 

Ésta permite el acceso de las personas a información y herramientas sobre el funcionamiento 

del complejo mundo de la economía y las finanzas y debe darse a lo largo de la vida, mediante 
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una combinación de concientización, conocimiento, habilidad, actitud y comportamiento 

necesarios, 

  

Por otro lado, se habla sobre las finanzas personales, que hacen que las personas, se motiven 

a invertir o ahorrar, manejando los ingresos que una persona o familia obtienen por sus 

esfuerzos físicos e intelectuales, que incluye procesos, técnicas y criterios a ser utilizados. 

 

Finalmente se habla sobre la planificación financiera ya que este es un proceso de un plan 

financiero, organizado para garantizar los objetivos planteados mediante la elaboración de 

un presupuesto, y la medición y el control de las decisiones financieras tomando en cuenta 

algunos factores como: tasa de interés, inflación, riesgo y rentabilidad, riesgo y 

diversificación, los ingresos de las familias, el conocimiento de las mujeres y las mujeres y 

las finanzas. 

 

Para poder llevar a cabo, la presente investigación, fue necesario aplicar un cuestionario tipo 

Likert, para conocer el grado de educación financiera con la que cuentan los estudiantes, 

principalmente de LCN del CU UAEM Valle de Chalco, esto porque se observa que la 

mayoría prefiere ser empleado que empleador.  

 

Metodología  

Para poder llevar a cabo el presente trabajo de investigación, se hizo lo siguiente, en primer 

lugar y para poder entender la temática, se hace una revisión por la bibliografía necesaria 

respecto a algunos conceptos, debido a esto se trata de una investigación documental, misma 

que es posible utilizarla como estrategia para reflexionar metódicamente sobre las realidades 

teóricas. 

 

Por otro lado, se lleva a cabo la investigación de campo, ya que es necesario, extraer 

directamente datos e información directamente de la realidad a través de la técnica de 

recolección de datos mediante un cuestionario, mismo que fue aplicado a los alumnos de 

contaduría del CU UAEM Valle de Chalco. 
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Debido al interés de evaluar, ponderar e interpretar información, debido a que se tiene el 

interés de interpretar las cosas en su contexto natural y gracias al cuestionario que se aplicó 

a los estudiantes se llevó a cabo una investigación con un enfoque cualitativo, que se orienta 

con abstracciones numéricas y estadísticas.  

 

Finalmente, se lleva a cabo un método experimental para recoger y analizar en un momento 

determinado, limitando la recogida de información y datos, mediante la investigación 

transversal, aunque en este tipo de estudio se muestran más resultados descriptivos que 

experimentales. 

 

La Educación Financiera 

Con frecuencia, las escuelas impulsan a los alumnos a la creación de empresas, misma que 

en ocasiones es imposible llevar a cabo por los estudiantes al término de sus estudios, los 

alumnos se están preparando para ser empleados olvidándose de crear sus propios negocios, 

esto se puede deber a que la mayoría no le gusta arriesgarse. 

 

Es importante que los estudiantes, empiecen a preocuparse por su bienestar y por tener mejor 

educación financiera, porque forma parte el éxito futuro, ya que, al estar mayor informados, 

será fácil tomar decisiones, como refiere Ruiz (2011)   

 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Educación 

Financiera, es el proceso mediante el cual, tanto los consumidores como los inversionistas 

financieros logran un mejor conocimiento de los diferentes productos financieros, sus riesgos 

y beneficios, y que, mediante la información o instrucción, desarrollan habilidades que les 

permiten una mejor toma de decisiones, lo que deriva en un mayor bienestar económico 

(OECD, 2005), (p. 1).  

 

Como se puede observar, la educación financiera, es muy importante, como menciona el 

autor anterior, tanto para consumidores e inversionistas, pero en éste trabajo, se considera 

que es necesario para los estudiantes, no solo para los de nivel superior, sino para todos los 
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niveles, es necesario que se inicie desde preescolar para tener profesionistas realmente 

educados financieramente. 

En opinión de Ruiz (2011)  

La EF permite el acceso de las personas a información y herramientas sobre el 

funcionamiento del complejo mundo de la economía y las finanzas; y su incidencia e 

importancia en la vida diaria, otorgando la confianza que da el conocimiento, en la toma de 

decisiones (p. 1). 

 

Como dicen Espín, Castillo y Loza (2018):  

 

El plan señala que la educación financiera debe darse a lo largo de la vida, no en una etapa 

específica, equivocadamente se cree que se la aprende en los hogares por lo que el rol 

perteneciente a la escuela es delegado a las familias lo que en primera instancia no permite 

un amplio desarrollo de la cultura financiera que se busca. En la infancia, es clave que estos 

temas se incluyan en los programas formales de educación, con el fin de crear desde pequeños 

una cultura de ahorro y planeación que les permita desde ya, enfrentar la toma de decisiones 

financieras (p. 2). 

 

Ahora bien, la educación financiera, como menciona La Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico OCDE (2015) es: “una combinación de concienciación, 

conocimiento, habilidad, actitud y comportamiento necesarios para realizar adecuadas 

decisiones financieras y en última instancia alcanzar el bienestar individual” (p. 5). 

 

La poca o falta de educación en las finanzas trae consecuencias grabes, terminando en 

endeudamiento, que lleva al empobrecimiento de la economía personal y finalmente a la 

economía en general de tal manera que, es de gran interés, principalmente para los estudiantes 

universitarios que en ocasiones hacen mal uso de las tarjetas de crédito, que éstos se eduquen 

financieramente, porque en general olvidan su interés por ahorrar, como refiere García 

(2017):  
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La utilización de tarjetas de crédito por jóvenes universitarios va en aumento, junto con la 

publicidad que vende la idea que una tarjeta de crédito es la solución a todos sus problemas. 

Nadie puede negar que todo crédito es de gran ayuda, más aun si su propósito final es 

emplearlo en proyectos que traigan un ingreso que permitan liquidar la deuda recién 

adquirida y, una vez liquidada esta, siga siendo redituable para el bolsillo. Sin embargo, no 

todos los adquirientes de un crédito, destinan el recurso a un propósito rentable estimulando 

la esclavitud financiera (p. 254).  

 

Como se refiere en la opinión anterior, el pedir un crédito cuando eres universitario, puede 

hacer que se viva en esclavitud financiera y tal motivo hace que los futuros profesionistas, 

no se decidan a querer crear algún negocio, debido a que no cuentan con la solvencia o 

liquidez económica para poder hacerlo, por lo que deciden conseguir un empleo. Existe un 

factor que se debe de tomar en cuenta, y este es, la resistencia al cambio y permanecer en su 

área de confort, en muchas ocasiones la gente prefiere seguir como está por no querer 

arriesgar su futuro, pero es bien dicho que el que no arriesga no gana.  

 

Las finanzas personales  

Las personas, requieren de alguna motivación para poder emprender un negocio y ésta podría 

ser, el hecho de que se presente alguna crisis, algunos se quedan en su área de confort y no 

salen de esta, hasta que no sucede algo extraordinario que cambie su rumbo, que mueve las 

finanzas personales, como refiere Jiménez (2009):   

 

Sin pretender un tratamiento profundo del tema, podemos encuadrar la definición de las 

FINANZAS PERSONALES (FP) como: el manejo de los ingresos que una persona o familia 

obtienen por sus esfuerzos físicos e intelectuales, o por inversión de capital, la aplicación que 

de ellos hacen para solventar su estancia y desenvolvimiento en la sociedad actual, así como 

la acumulación que de ellos puedan hacer. 

 

Así que, las finanzas personales están enfocadas en los ingresos económicos que se tienen, 

que se cree que depende específicamente de la actividad económica, tal vez por eso los 

estudiantes no se preocupan por esta hasta que se enfrentan al ambiente empresarial, es aquí 
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donde se observa una problemática, se esperan al termino de sus estudios para ahorrar o 

invertir en algo, lo que debieran hacer en el transcurso de la carrera.  

 

Ahora bien, es necesario definir lo que son las finanzas, como dicen Sánchez, Suriaga y 

Bonilla (2016) estas se definen de la siguiente manera: 

 

Se define por el conjunto de actividades que incluye procesos, técnicas y criterios a ser 

utilizados, con la finalidad de que una unidad económica como personas, empresa o estado, 

optimice tanto la forma de obtener recursos financieros como el uso de los mismos durante 

el desarrollo de los negocios o actividad productiva empresaria (p. 2).  

 

Es necesario decir, que no es lo mismo las finanzas de una empresa a las finanzas de las 

personas, como se muestra en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Ramas de las finanzas 

Rama  Características  

Finanzas 

empresariales 

o corporativas  

Son aquellas que se centran en la toma de decisiones de inversión 

(identificación de oportunidades de inversión y análisis de su viabilidad 

económica, habitualmente, en términos de rentabilidad) y en cómo 

conseguir los recursos financieros que necesitan las empresas para su 

financiación, ya sean generados desde dentro de la propia empresa (y 

por tanto, vinculados a la política de dividendos) o procedentes de 

terceros externos a la misma (relativa a la política de endeudamiento. 

Finanzas 

internacionales  

Están vinculadas las finanzas empresariales y la economía 

internacional, de tal forma que las empresas a la hora de tomar las 

decisiones de inversión y financiación no se limitan a las posibilidades 

que ofrece el mercado nacional, sino que analizan y estudian también 

los mercados financieros internacionales, con el objetivo de poder 

aprovechar nuevas oportunidades y reducir riesgos. 

Finanzas 

personales  

Son las relacionadas con la capacidad de generar ahorro por parte de los 

individuos, así como de obtener recursos financieros adicionales 
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procedentes, por ejemplo, de las entidades financieras para poder cubrir 

las necesidades de inversión. 

Fuente: elaboración propia con datos de (Sánchez, Suriaga y Bonilla, 2016).  

 

Lo que se observa en el cuadro uno, es el tipo de finanzas que existe, para diferenciar el tipo 

de finanzas del cual se habla en el presente trabajo, primeramente, las corporativas o de las 

empresas, en estas se centra más en las inversiones para lograr el financiamiento que el 

negocio necesita, por otro lado, las finanzas internacionales, donde se toman decisiones no 

solo nacionales sino internacionales y finalmente las personales, donde se habla más de lo 

que es el ahorro y los créditos. 

 

Planificación financiera  

Ahora bien, es necesario que los estudiantes, conozcan sobre la planificación financiera, ya 

que este es un proceso de un plan financiero, organizado para garantizar los objetivos 

planteados, tomando en cuenta los plazos establecidos, los costos y los recursos que se 

necesitarán para que sea posible, de acuerdo con la Banca Privada (2015), existen etapas a 

seguir para lograr la planificación: 

x El establecimiento de los objetivos perseguidos y su prioridad. 

x La definición de plazos para alcanzar dichos objetivos. 

x La elaboración del presupuesto financiero, es decir, la identificación de las diferentes 

partidas necesarias para conseguir resultados satisfactorios: inversión en renta fija, 

variable, selección de fondos, planes de pensiones, etcétera. 

x La medición y el control de las decisiones financieras tomadas para evitar desviarse 

de la ruta que lleve al objetivo u objetivos planteados (p. 1).  

Se puede decir que la planificación financiera, no es otra cosa que planear con anticipación 

la forma de organizar el futuro en cuanto al dinero, llevando a cabo un par de objetivos 

específicos para llegar al objetivo final, como dice son los siguientes: 

x Evitar al máximo las situaciones de falta de disponibilidad de recursos financieros. 

x Reducir los costes de manutención para disminuir también el costo de oportunidad de 

la empresa. 

x Garantizar la perdurabilidad financiera de la organización. 
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Se puede decir, que la planificación financiera es una herramienta que todo individuo debe 

de utilizar para poder tomar decisiones acertadas en cuanto al dinero para finalmente lograr 

el objetivo deseado, así que un plan minucioso de cómo invertir el dinero es siempre vital 

para obtener ganancias y no pérdidas.  

 

Según Quintero (2009) “Suele mencionarse la falta de una planificación financiera efectiva 

como una de las razones por las que se producen los problemas financieros y el fracaso. La 

planificación financiera establece pautas para el cambio y el crecimiento en una empresa” (p. 

1), aunque no solo se puede decir que la empresa pasa por este momento, también en las 

finanzas personales se puede tener problemas y fracasos. 

 

En 2008 se realizó una encuesta por el Banco Nacional de México (BANAMEX) y la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aplicando un cuestionario a los jefes 

de familia de 2049 hogares. El objetivo principal era:  

x Identificar el nivel de conocimientos y las percepciones que tienen los informantes 

sobre los distintos instrumentos de ahorro y crédito;  

x Conocer el uso o no de los productos y servicios financieros formales e informales; y  

x  medir los hábitos de gasto, ahorro y crédito de los hogares. En este estudio se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

x Mientras menor es el nivel socioeconómico de los encuestados, se tiene menor 

conocimiento sobre cómo elaborar un presupuesto. 

x Los gastos realizados por el 31% de los encuestados, excedieron sus posibilidades 

económicas. A menor nivel socioeconómico, aumenta el porcentaje. 

x 3. 69% nunca se informa acerca de los productos y los servicios financieros que 

utilizan (Rivera y Bernal, 2018). 

Existen algunos factores que deben de ser tomados en cuenta, al momento de decidir por la 

economía financiera, según Gómez, son los siguientes:  

x Tasa de interés: menos de la mitad de la población comprende el término y es capaz 

de realizar cálculos básicos respecto a la tasa simple o compuesta. 

x Inflación: este concepto no es entendido por la mayoría de la población, excepto en 

México donde el 61% comprende su significado.  
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x Riesgo y rentabilidad: poco más del 50% de los encuestados comprende la relación 

entre estos términos. 

x riesgo y diversificación: menos de la mitad de la población entiende esta relación.  

x los ingresos de las familias: con mayores ingresos, se tiene mayor conocimiento de 

asuntos financieros.  

x conocimiento de las mujeres: es poco el conocimiento que las mujeres tienen sobre 

las finanzas. 

x las mujeres y las finanzas: las mujeres son responsables del presupuesto del hogar y 

son mejores en la administración del dinero a corto plazo 

Existen diversos factores que se deben de tomar en cuenta al momento de planear las finanzas 

personales o empresariales, entre éstas se encuentra, las tasas de interés, los factores 

microeconómicos y macroeconómicos, así como el riesgo, la rentabilidad y la 

diversificación, y la falta de conocimiento, no solo de las mujeres, como lo menciona el autor 

anterior, sino más bien de las personas en general.  

 

Conclusiones  

 Con la elaboración del cuestionario tipo Likert se observó lo siguiente: en primer lugar se 

aplicó tanto a mujeres y hombres de los distintos semestres, las edades promedio es entre 18 

y 25, muy pocos de más de 30, de los cuales se puede decir lo siguiente: 

 

En cuanto a la fuente de influencia que has tenido de la familia en los asuntos financieros la 

mayoría considera que ha sido regular, tal vez se pueda deber a que no todos están 

familiarizados con el termino de educación financiera o finanzas, por otro lado, en cuanto a 

la fuente de influencia que has tenido de instituciones financieras en los asuntos financieros, 

consideran que no es muy buena, pero tal vez sea porque en ocasiones no se quiere escuchar 

a los asesores financieros. 

 

Por otro lado, en lo que se refiere a la fuente de influencia que has tenido de la universidad 

en los asuntos financieros, la mayoría considera que es buena, aunque un número 

considerable refiere que es mala, esto podría ser que tal vez hagan falta algunos cursos o 
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enfoques en la educación financiera, para que no solo esperen a que los demás les enseñen a 

planear, si no que ellos mismos se interesen en el asunto.  

 

En lo que respecta la fuente de influencia que han tenido de un experto en finanzas en los 

asuntos financieros, refieren en su totalidad que es mala, en éste caso, tal vez sea porque es 

difícil acercarse con alguien para ver y saber las decisiones que se deben de tomar en cuenta 

para mejorar las finanzas.  

 

En cuanto a la pregunta sobre qué tan deseable es, recibir una clase general de finanzas en la 

universidad, la mayoría refiere que es muy deseable, con esto se nota un interés por mejorar 

o aprender a manejar sus finanzas, finalmente en lo que respecta a su interés en involucrase 

más, para planear tus finanzas, se ve una aceptación deseable.  

 

Realmente es un hecho que la mayoría de las personas, no se enfocan de manera consistente 

en planear sus finanzas, se cree que esta es solo labor de las empresas, pero se debe de ir 

formando desde la casa la educación financiera, iniciando con el ahorro, las inversiones y el 

manejo eficiente de los créditos. 
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Cuestionario 

Instrucciones: lee cuidadosamente las preguntas que se presentan a continuación y elige la 

respuesta que más se acomode a tu opinión  

1. genero 

x femenino 

x masculino  

2. edad ____________ 

3. semestre __________ 

4, la fuente de influencia que has tenido de la familia en los asuntos financieros ha sido; 

a) muy buena 

b) buena 

c) regular  

d) mala  

e) muy mala  

5. la fuente de influencia que has tenido de instituciones financieras en los asuntos financieros 

ha sido; 

a) muy buena 

b) buena 

c) regular  

d) mala  

e) muy mala  

6.- la fuente de influencia que has tenido de la universidad en los asuntos financieros ha sido; 

a) muy buena 

b) buena 

c) regular  

d) mala  

e) muy mala  

7. la fuente de influencia que has tenido de un experto en finanzas en los asuntos financieros 

ha sido; 

a) muy buena 

b) buena 
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c) regular  

d) mala  

e) muy mala  

8. ¿Qué tan deseable es para ti, recibir una clase general de finanzas en la universidad?  

a) muy poco 

b) poco 

c) neutral  

d) deseable  

e) muy deseable   

9. ¿Qué tan interesado estás en involucraste para planear tus finanzas? 

a) muy poco 

b) poco 

c) neutral  

d) deseable  

e) muy deseable   

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1750



 

 

 

 

La Planeación Municipal en la Gestión Urbana 

 

 

Marcela Figueroa Aguilar1 

 

 

 

 
1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, marcelafigueroa2912@gmail.com 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1751



Resumen  

La población en México, en los últimos cincuenta años ha experimentado un crecimiento 

acelerado, se han dado fuertes migraciones del campo a la ciudad, las razones son diversas, 

principalmente en busca de mejores oportunidades de desarrollo, en consecuencia a partir de 

los años ochenta, el país se volvió principalmente urbano, de acuerdo con las estadísticas en 

el año de 2010 en 384 ciudades habitaba el 71.5% de la población nacional. Esto ha venido 

a cambiar el ambiente y a alterar del desarrollo de las ciudades, generando problemas 

sociales, económicos y ambientales. En la primera parte de este trabajo, se pretende definir 

con precisión el término de Gestión Urbana, el cual estará ampliamente relacionado con los 

conceptos de Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable, posteriormente se explica la 

importancia y el quehacer de los gobiernos en los procesos de planeación, involucrados con 

los planes de desarrollo, así mismo se señala que para poder lograr una Gestión Urbana que 

en realidad converga en el desarrollo de un territorio, se requiere que las funciones de 

planeación, consideren este tema, de lo contrario la inexistencia de legislación en este tema, 

complica el logro de proyectos importante. Se concluye que los procedimientos y actividades 

relativos a esta materia se encuentran dispersos en diferentes instrumentos e instancias, lo 

que puede ser una oportunidad para los gobiernos, principalmente para los municipios.  

 

Palabras Clave: Gestión Urbana, Sustentabilidad, Desarrollo Sustentable, Planeación 

 

Abstract  

The population in Mexico, in the last fifty years has experienced an accelerated growth, there 

have been strong migrations from the countryside to the city, the reasons are diverse, mainly 

in search of better development opportunities, consequently from the eighties, The country 

became mainly urban, according to statistics in the year 2010 in 384 cities inhabited 71.5% 

of the national population. This has come to change the environment and alter the 

development of cities, generating social, economic and environmental problems. In the first 

part of this work, it is intended to define precisely the term of Urban Management, which 

will be broadly related to the concepts of Sustainability and Sustainable Development, then 

explains the importance and the task of governments in planning processes, involved with 

development plans, it is also noted that in order to achieve an Urban Management that 
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actually converges on the development of a territory, it is required that the planning functions, 

consider this issue, otherwise the absence of legislation in this issue, complicates the 

achievement of important projects. It is concluded that the procedures and activities related 

to this matter are dispersed in different instruments and instances, which may be an 

opportunity for governments, mainly for municipalitie. 

 

Keywords: Urban Management, Sustainability, Sustainable Development, Plannig 

  

Introducción  

Existe la percepción de que a nivel municipal se realiza poca gestión ambiental urbana debido 

principalmente a dos razones: i) los municipios tienen facultades normativas limitadas para 

realizarlas y ii) sus recursos financieros son escasos. Para tener una idea más clara sobre estas 

argumentaciones conviene primero definir lo que se entiende por gestión ambiental urbana y 

después analizar los marcos normativos que asignan las responsabilidades municipales y sus 

fuentes de ingresos.  

La gestión ambiental urbana se refiere a la gestión de los recursos naturales, los problemas 

ambientales urbanos y sus efectos en las ciudades. Se considera parte de la gestión ambiental 

urbana la gestión del agua, actividades productivas, gestión energética, infraestructura, 

ecosistemas, basura, edificaciones, ruido, transporte, cambio climático, etc. Para lograr una 

gestión urbana ambiental armónica, es indispensable la gestión local ambiental, lo que tiene 

como premisa el fortalecimiento de las capacidades de gobiernos locales.  

En el caso de México, la Constitución Política establece, en su Artículo 25, el concepto de 

desarrollo nacional integral y sustentable. La misma Constitución y el marco normativo 

vigente otorgan al municipio las facultades necesarias para llevar a cabo gestión ambiental 

urbana en sus demarcaciones. Puede considerarse que la gestión urbana es una atribución que 

se desprende claramente de dicho marco legal y normativo; el abordarlo desde la perspectiva 

ambiental no resulta tan evidente. La incorporación de esta perspectiva se viene realizando 

gradualmente y es un tema que requiere institucionalizarse. Para lograrlo, el municipio 

requiere de un acuerdo político y social, la definición de temas críticos, elaboración de 

estrategias y planes de acción. Asimismo, requiere contar con la estructura institucional que 

responda a las necesidades del gobierno local y que incluya en una visión integral y 
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estrategias de participación ciudadana para alcanzar el equilibrio entre la satisfacción de las 

necesidades económicas de la sociedad, la conservación del patrimonio ambiental y los 

medios y recursos necesarios para alcanzarlo.  

El Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

su artículo 115 al Municipio Libre como la base de la división territorial, organización 

política y administrativa de los Estados. Determina las funciones y servicios públicos a cargo 

de los Municipios y establece que éstos administrarán libremente su hacienda y las fuentes 

de ingresos que la conforman.  

Las funciones y servicios públicos establecidos para los Municipios son: agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y 

centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento, seguridad 

pública, policía preventiva municipal y tránsito; y los demás que las Legislaturas locales 

determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así 

como su capacidad administrativa y financiera. Estas funciones corresponden claramente a 

la administración urbana. Aun cuando existe un marco normativo que vincula el desarrollo 

urbano y la protección del medio ambiente con atribuciones a las administraciones 

municipales, no es claro que éstas realicen sus funciones urbanas tomando en consideración 

la perspectiva ambiental, en particular bajo estándares adecuados y buenas prácticas. Es por 

ello que se considera necesario hacer explícito que la administración urbana se realice desde 

una perspectiva ambiental con estándares adecuados y aplicando buenas prácticas para que 

de esta forma el concepto de gestión ambiental urbana forme parte de la administración 

municipal.  

Por otra parte, también hay la percepción de que los municipios cuentan con recursos 

financieros escasos y con poco margen de maniobra para determinar su destino. En parte, 

esto se origina por la idea de que el municipio solamente puede determinar el destino de los 

ingresos que él mismo recauda. En realidad, los recursos de libre disposición incluyen, 

además de los de su propia recaudación, ciertos ingresos ordinarios provenientes de 

transferencias federales, así como los ingresos extraordinarios.     

En esta investigación se utilizó el método inductivo, a través de este método pueden 

analizarse situaciones particulares mediante un estudio individual de los hechos que formula 
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conclusiones generales, que ayudan al descubrimiento de temas generalizados y teorías que 

parten de la observación sistemática de la realidad 

Las actividades y la entrega de servicios municipales por parte de las autoridades prevista en 

la Fracción III del artículo 115 de la Constitución y en las respectivas leyes orgánicas 

estatales requieren de recursos. Para ello, la Constitución otorga potestades tributarias en el 

artículo 115 fracción IV para que los municipios administren libremente los ingresos que le 

correspondan por concepto de Impuesto Predial, las participaciones federales, ingresos 

derivados de la prestación de servicios públicos como agua potable y alcantarillado, 

expedición de licencias y los demás ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.  

 

Gestión Ambiental Urbana 

Con el despegue de la industrialización, el mundo experimentó un crecimiento económico 

inédito, especialmente durante el siglo pasado. Ello derivó en un profundo cambio económico 

y social y una transformación en la calidad y expectativa de vida de las poblaciones. El 

incremento de la población mundial y crecimiento exponencial de los centros urbanos han 

sobrecargado a los ecosistemas causando un deterioro del medio ambiente y en muchas 

ocasiones agotamiento de los recursos naturales.  

Los procesos de urbanización, uso de recursos naturales, crecimiento económico, 

infraestructura y actividades productivas, son algunos de los factores principales que han 

ocasionado problemas en el medio ambiente urbano de las comunidades, deteriorando la 

calidad de vida de sus poblaciones y poniendo en riesgo el futuro de sus recursos.  

En las últimas décadas hemos visto una creciente preocupación de los tomadores de 

decisiones de los países por proteger y rescatar los recursos naturales. Ello ha llevado a los 

países, gobiernos, comunidades y empresas a buscar transitar hacia procesos de desarrollo 

económico y social más armónicos con el medio ambiente de forma tal que se logre un 

desarrollo sustentable que asegure la calidad de vida de la población.  

Así, el concepto de gestión ambiental urbana, los temas relacionados con el impacto de los 

modelos de desarrollo y producción en el medio ambiente y el reconocimiento de que los 

problemas ambientales globales tienen un origen local, han venido permeando en el contexto 

internacional siendo incorporados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y más adelante 

en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, así como en diversas Convenciones 
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Internacionales, derivando en un papel central en los planes de desarrollo nacional de los 

países.  

La gestión ambiental urbana se refiere a la gestión de los recursos naturales, los problemas 

ambientales urbanos y sus efectos en las ciudades. Se puede definir como la “acción integral 

que relaciona a los actores sociales, económicos, técnicos e institucionales con el ecosistema 

urbano local y los ecosistemas del cual dependen, a través de acuerdos, decisiones, normas, 

procesos, reglamentos y cualquier otro instrumento que contribuya a establecer una relación 

simbiótica entre ellos. El objetivo es lograr la mejora de la calidad de vida de la población en 

el marco de la sostenibilidad global” 

De esta forma, se considera parte de la gestión ambiental urbana la gestión del agua, 

actividades productivas, gestión energética, infraestructura, ecosistemas, basura, 

edificaciones, ruido, transporte, cambio climático, etc. Para lograr una gestión urbana 

ambiental armónica, es indispensable la gestión local ambiental, lo que tiene como premisa 

el fortalecimiento de las capacidades de gobiernos locales.  

Uno de los retos principales para trabajar por el desarrollo sustentable a través del 

mejoramiento del medio ambiente radica en cómo involucrar a los diversos sectores de una 

comunidad en la detección y priorización de sus principales problemas ambientales, la 

formulación de alternativas de solución frente a los mismos y en la participación conjunta 

del gobierno y la sociedad en la búsqueda de un desarrollo sostenible para la comunidad.  

En el caso de México, la Constitución Política recoge el concepto de desarrollo sustentable 

en los tres niveles de gobierno. La misma Constitución y el marco normativo vigente otorgan 

al municipio las facultades necesarias para llevar a cabo gestión ambiental urbana en sus 

demarcaciones.  

Para lograrlo, el municipio requiere de un acuerdo político y social, la definición de temas 

críticos, elaboración de estrategias y planes de acción. Asimismo, requiere contar con la 

estructura institucional que responda a las necesidades del gobierno local y que incluya en 

una visión integral y estrategias de participación ciudadana para alcanzar el equilibrio entre 

la satisfacción de las necesidades económicas de la sociedad, la conservación del patrimonio 

ambiental y los medios y recursos necesarios para alcanzarlo. 
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Desarrollo Sustentable  

El origen del concepto se puede ubicar en el año de 1987 con la publicación del libro “Nuestro 

Futuro Común” que alude al desarrollo sustentable, que, bajo otras acepciones, como por 

ejemplo ecodesarrollo, se venía utilizando desde los años setenta. En dicho informe se 

destaca la relación entre dos conceptos, que hasta entonces se percibían como independientes 

y los vincula mostrando una visión más integral de ambos, la pobreza y la degradación 

ambiental y plantea la búsqueda de un progreso económico que no descuide aspectos 

cualitativos, tales como la calidad de vida o la preservación del medio ambiente, sin olvidar 

un compromiso ético con las generaciones venideras.  

La definición de desarrollo sustentable presentada en el Informe Brundtland, ha sido usada 

ampliamente y aparece en de la siguiente forma: “El desarrollo sostenible es desarrollo que 

satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras 

generaciones satisfagan sus propias necesidades”.  

Para efectos de este trabajo, los términos “sostenible” y “sustentable”, ambos  traducciones 

de “sustainable development”, serán considerados como sinónimos; sin embargo, tomando 

como base la definición incluida en la legislación ambiental nacional vigente, se preferirá el 

uso del término “desarrollo sustentable”. 

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el 

Desarrollo Sustentable queda definido desde 1966 como: “El proceso evaluable mediante 

criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 

calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de los 

recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras”. 

 

Pilares y requisitos de la sustentabilidad  

La sustentabilidad reconoce tres dimensiones interdependientes sin las cuales no se puede 

hablar de desarrollo: la social, la ambiental y la económica, también conocidos como los 3 

pilares del desarrollo sustentable. 

La dimensión social incluye aspectos como la cohesión social, la participación ciudadana y 

la reducción de la desigualdad; mientras que la dimensión ambiental toca temas como la 
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integridad de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, la medición de impactos 

globales o el uso de energías renovables, por mencionar algunos. Finalmente, la dimensión 

económica resalta el desarrollo económico sostenido para que los procesos de producción 

sean económicamente viables, así como eficientes y rentables en el largo plazo. De tal forma, 

sólo a través de la integración de esas tres dimensiones en un espacio y tiempo dado es como 

tendremos procesos sustentables equitativos, soportables o viables. 

Por otra parte, es necesario comprender que el término “sustentable” es un concepto que 

implica la existencia de procesos que se presentan “por un largo período de tiempo, no 

especificado”; es decir, que se mantienen en el tiempo de forma indefinida. Además, hace 

referencia a un nuevo estilo de desarrollo que tenga el menor impacto posible en el ambiente, 

en el acceso y el uso de los recursos naturales, así como en la preservación de la 

biodiversidad, entendiendo que existen límites naturales de que cuando se transgreden se 

genera costos ambientales, locales y globales difíciles de revertir. Además, deben ser 

procesos que sean socialmente aceptables, lo cual significa que deben velar por la reducción 

de la pobreza y de las desigualdades sociales y que promueva la justicia y la equidad, sin 

olvidar el que sea económicamente viable; o sea que pueda mantenerse de forma rentable en 

el mercado.   

Uno de los aspectos más importantes que conlleva el concepto de desarrollo sustentable es el 

hecho de que las soluciones deben partir desde la realidad local, a través de un 

replanteamiento del desarrollo de cada municipio buscando abrir nuevas oportunidades y no 

simplemente tratar de dar soluciones inmediatas a los múltiples efectos de problemas de 

desarrollo.    

La relevancia del concepto radica en que es la única forma a través de la cual es posible 

enfrentar el problema de deterioro ambiental y social que impiden que los municipios y 

ciudades se conviertan en detonadores del desarrollo.  

 

Modalidades de la Sustentabilidad  

En la conferencia de Río+20, la Agencia Internacional de Medio Ambiente para los 

Gobiernos Locales (ICLEI, por sus siglas en inglés) plantea una reconceptualización de los 

tres pilares del desarrollo sustentable. En este nuevo esquema del desarrollo sustentable 

prevalece la conceptualización basada en los tres pilares: el social, el económico y el 
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ambiental, así como en la interdependencia entre estos elementos. Sin embargo, a diferencia 

del esquema original que trataba a estos tres pilares de manera individual y con la misma 

importancia, la nueva conceptualización considera que la economía no es un fin en sí misma, 

ya que, al estar basada en el aprovechamiento de los sistemas ecológicos y recursos naturales 

para el beneficio de las personas y la sociedad, debe ser vista ahora como un sistema de 

servicios que utilice los materiales disponibles en pro de la humanidad. 

Desde esta interpretación, la economía debería entonces estructurarse idealmente en el 

empleo de la menor cantidad posible de recursos naturales con el fin de permitir a la mayoría 

de las personas un bienestar en el presente y en el futuro. Esta idea se ve soportada bajo el 

concepto de la gobernanza que implica la participación de la sociedad civil en todos los 

niveles e involucra aspectos como: rendición de cuentas, estabilidad política, ausencia de 

violencia, efectividad gubernamental y control de la corrupción, entre otros. Con el 

incremento de la población global y los recursos naturales finitos, esta nueva interpretación 

es esencial para asegurar la viabilidad de las generaciones actuales y futuras.  

 

Urbanización y Sustentabilidad  

La definición del fenómeno urbano hace referencia a la rápida transición de lo rural a lo 

urbano, desarrollado por diversos factores como es la falta de oportunidad de empleo, abasto 

de servicios entre otras. Sin embargo, las consecuencias de rápido proceso de urbanización 

han provocado un aumento demográfico con desigualdad en los servicios, agotamiento de 

los recursos naturales y asentamientos en zonas de riesgo; por otro lado, gracias a este 

fenómeno, se han creado instrumentos de planeación para frenar los impactos negativos de 

la urbanización.  

El fenómeno urbano se contempla históricamente en muchas civilizaciones del mundo, 

desarrollándose en diferentes etapas de acuerdo al proceso de las actividades económicas y 

sociales que fueron impulsando las ciudades actuales.  

Las ciudades mexicanas han pasado por un proceso de urbanización, iniciando con 

civilizaciones prehispánicas en el “mundo antiguo”, caracterizándose por el desarrollo de 

pequeños centros urbanos, algunas de estas ciudades son: La venta, Tikal, Uaxactún y 

Chichén Itzá.   
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En la edad media y la edad moderna, las ciudades continuaron con el desarrollo y 

consolidación de centros urbanos con una mayor importancia social, económica y cultural, 

como fue Tenochtitlan y Teotihuacán, incluso llegando a ser una de las máximas expresiones 

urbanas en el mundo en el tiempo de la conquista. 

 

Sustentabilidad y Desarrollo Local  

 El artículo 25 de nuestra Carta Magna establece tres disposiciones esenciales en los que 

encuentran fundamento los lineamientos hacia la sustentabilidad urbana: 

1. La rectoría del Estado para conducir el desarrollo bajo el principio de integralidad 

y sustentabilidad.   

2. El carácter concurrente del sector público, el sector social y el sector privado para 

promover el desarrollo económico nacional con responsabilidad social, sin menoscabo de 

otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.  

3. La sujeción de las empresas de los sectores social y privado de la economía, a las 

modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 

productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.  

  

El concepto de Desarrollo Local Sustentable asume que el territorio tiene un papel central en 

la gestión de la sustentabilidad del desarrollo ya que es en donde se expresan los conflictos 

de intereses de índole social, ambiental económico y político y desde donde deben emerger 

las fórmulas para su armonización en función de las particularidades de cada localidad. Las 

iniciativas de desarrollo local toman fuerza cuando se produce un cambio en la 

conceptualización del desarrollo que promueve la atracción de capitales y empresas externas 

para impulsar el crecimiento de un territorio. En esta nueva concepción del desarrollo de 

sesgo económico más que ambiental, los agentes principales ya no son locales, las pequeñas 

y medianas empresas y los actores sociales, entre otros.    

  

De esta manera, a partir de Rio 92 el desarrollo local adquiere otra connotación, en la que el 

territorio deja de ser considerado como el soporte físico sobre el cual se asienta una 

comunidad para convertirse en un factor estratégico de la oportunidad para la sustentabilidad 

del desarrollo.  
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El desarrollo sustentable desde el ámbito local presupone una participación más activa de los 

actores locales en la concepción, dirección y control de su propio proceso de desarrollo 

basado en la unidad de intereses económicos y socioambientales y de la cohesión y 

coherencia en un territorio.  

 

El desarrollo local busca optimizar los recursos humanos y naturales propios de una zona 

determinada para lograr un desarrollo integrado, tomando en cuenta las oportunidades y 

dinámicas endógenas y exógenas. Lo local es el ámbito donde los actores se convierten en 

agentes de desarrollo al adquirir capacidades para lograr cambios a nivel territorial y los 

territorios se convierten en espacios estratégicos donde se generan procesos de desarrollo 

debido a que es en donde se perciben directamente los problemas, hay una mayor interacción 

entre diferentes actores, hay una mayor legitimidad y credibilidad y existe una mayor 

flexibilidad y capacidad de iniciativa.  

 

De acuerdo con Monterroso (2014)  el Desarrollo Local Sostenible es “el proceso donde los 

actores locales, tanto públicos como privados, de forma participativa e incluyente se plantean 

como objetivo discutir y establecer una estrategia de acción para la protección del medio 

ambiente, la prosperidad económica y el bienestar social, haciendo uso del potencial 

territorial de recursos y ventajas competitivas locales”  

 

El enfoque de desarrollo local va más allá de los modelos sectoriales, de desarrollo municipal 

y del proceso de descentralización. Más bien, apunta hacia un proceso integral en donde 

intervienen un conjunto de actores y en donde hay interacciones entre los diferentes niveles 

de gestión política y administrativa. 

 

Los criterios de competitividad, flexibilidad y creatividad económica del actual paradigma 

del desarrollo local siguen vigentes y activos, a los que la sustentabilidad refuerza el criterio 

de habitabilidad, al convertir la calidad del entorno natural y urbano en un factor de 

localización, así como el de libertad plasmada en oportunidades y derechos. 
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La Planeación Municipal en la Gestión Ambiental 

La planeación es un proceso de toma de decisiones orientadas a conseguir un objetivo 

previamente definido que, en el caso de los gobiernos municipales, deben establecerse en 

función de las necesidades de la población y del proyecto de gobierno, de manera que se debe 

buscar la operación eficiente y la optimización del uso de los recursos con que cuenta la 

hacienda municipal, satisfacer las necesidades sociales de interés común y alinear el 

desarrollo socioeconómico del municipio con el del país.   

  

Un plan de gobierno municipal es un instrumento de la política gubernamental que permite 

organizar de manera racional los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos 

en función de las demandas de bienes y servicios y la mejor información disponible respecto 

al estado que guarda el municipio y los recursos con que cuenta. Mediante la definición de 

objetivos se espera que se logre orientar las acciones del municipio para transformar la 

realidad local. Para su elaboración es necesaria una base metodológica con fundamento 

técnico, información oportuna que permita tener representatividad respecto de las 

aspiraciones y necesidades sociales que pretende atender mediante propuestas viables. El 

proceso de planeación implica también contar con los medios e instrumentos necesarios para 

alcanzar los objetivos con un proceso continuo de retroalimentación que permita prevenir y 

corregir los problemas que se presentan durante el ejercicio cotidiano de los planes de 

gobierno.   

  

El concepto particular de gestión ambiental urbana no se encuentra explícito en los marcos 

legal-normativo federal, estatal ni municipal. Es por ello que los procedimientos para la 

planeación municipal de la gestión ambiental urbana deben encontrarse en los ordenamientos 

generales de planeación y en la conjunción de las facultades municipales otorgadas y 

precisadas por los niveles de gobierno federal y estatal, respectivamente, particularmente en 

materia de desarrollo urbano y de medio ambiente. 

 

El marco legal vigente para los procesos de planeación que los gobiernos municipales diseñan 

y ejecutan se establece en el artículo 26 de la Constitución en el que se establece la facultad 

del Estado de organizar un sistema de planeación para el desarrollo nacional que imprima 
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dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.   

  

Por su parte, La Ley de Planeación establece que deberá ser un medio eficaz para que el 

Estado desempeñe su responsabilidad respecto al desarrollo integral del país, y define la 

Planeación Nacional del Desarrollo como la ordenación racional y sistemática de acciones 

de conformidad con las normas, principios establecidos en la Constitución y la Ley de 

Planeación. En su artículo 21, la Ley de Planeación establece que el Plan Nacional de 

Desarrollo deberá precisar los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del 

desarrollo integral del país. También establece que deberá contener las previsiones sobre los 

recursos que serán asignados a tales fines, que determinará los instrumentos y responsables 

de su ejecución, que establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y 

regional y que sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social.   

  

La Ley de Planeación establece que cada una de las entidades federativas deberá contar con 

una Ley Estatal de Planeación que prevea la publicación de un plan de desarrollo estatal; los 

plazos para su publicación y los mecanismos para su publicación y la obligatoriedad de su 

cumplimiento; la congruencia que deberá existir con respecto al Plan Nacional de Desarrollo; 

así como los mecanismos de coordinación que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos 

deben establecer para asegurar la participación de la sociedad. De lo anterior se desprende 

que la planeación municipal consiste en una herramienta de gobierno que permite transformar 

la realidad local al alinear los esfuerzos de manera efectiva para cumplir con los propósitos 

prestablecidos y que a su vez deberán ser congruentes con los establecidos en los 

instrumentos de planeación estatal y federal. Algunas de las características deseables a incluir 

dentro de los diversos instrumentos de planeación municipal se pueden mencionar las 

siguientes:  

  

 Facilitar a los presidentes municipales la conducción de la administración y gestión 

municipal al hacer más eficientes las funciones y legitimar la actuación de la administración 

pública municipal. 
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 Racionalizar la asignación de los recursos, el ordenamiento territorial y la prestación de 

los servicios públicos.   

 Ampliar la capacidad empresarial, de regulación y de promoción de actividades 

económicas, sociales, políticas y culturales.   

 Modernizar la gestión municipal para facilitar la ejecución del plan.   

 Buscar la congruencia y racionalidad entre los medios disponibles y los fines perseguidos.   

 La coordinación y organización administrativa tanto en funciones como en 

responsabilidades.  

 Propiciar la participación de los diferentes sectores sociales.  

 Favorecer el papel de promotores del desarrollo que deben asumir los Ayuntamientos.  

  

Cada una de las entidades federativas deberá establecer en su ley de planeación las 

disposiciones a las que los respectivos planes de desarrollo municipales deberán apegarse 

mientras que los objetivos específicos de los planes de desarrollo estarán establecidos en cada 

una de las leyes orgánicas de las entidades federativas. 

 

Otro instrumento que norma la planeación municipal de la gestión ambiental es la Ley 

Orgánica Municipal de cada una de las Entidades Federativas. En estas leyes generalmente 

se reiteran las responsabilidades municipales en materia de provisión de servicios públicos y 

se establecen figuras para realizar la planeación municipal. También establecen disposiciones 

particulares en acciones vinculadas a la gestión ambiental urbana.  

 

Las leyes de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de 

Entidades Federativas establecen las normas para que la Entidad Federativa correspondiente 

y sus municipios ejerzan sus atribuciones en materia de desarrollo urbano. 

 

El proceso de planeación municipal es el conjunto de actividades que permiten elaborar, 

instrumentar y evaluar el plan municipal de desarrollo. La elaboración de estos planes incluye 

la formulación de diagnósticos económicos y sociales, la definición de objetivos y 

prioridades, las estrategias y políticas para instrumentarlo y los mecanismos de concertación 

y participación de los grupos sociales. Los planes son aprobados por el Ayuntamiento en 
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sesión de cabildo y se constituyen en el plan de gobierno del ayuntamiento. Una vez aprobado 

el plan, se elaboran los distintos programas de gobierno. Para realizar sus labores, el gobierno 

municipal cuenta con diversas comisiones que vigilan y supervisan el funcionamiento de las 

dependencias que correspondan y promueven actividades de participación de la ciudadanía. 

Entre las comisiones relevantes para la planeación e instrumentación de la gestión ambiental 

urbana se encuentran: i) hacienda municipal; ii) desarrollo urbano y obras públicas; iii) 

asentamientos humanos, fraccionamientos, licencias y regularización de la tenencia de la 

tierra; iv) ecología y medio ambiente; y v) agua potable y alcantarillado. 

  

La estructura administrativa municipal ha venido fortaleciendo gradualmente los procesos de 

planeación. Un elemento relevante en esta estructura ha sido el establecimiento en algunos 

municipios de los Institutos Municipales de Planeación (IMPLAN). De esta forma los 

procesos de planeación tienden a institucionalizarse y a brindar diagnósticos y propuestas de 

mediano y largo plazo que se reflejan en los planes de desarrollo municipal y los fortalecen.  

 

Conclusiones 

No se percibe una visión integral de la gestión ambiental urbana. Los procedimientos y 

actividades relativos a esta materia se encuentran dispersos en diferentes instrumentos e 

instancias. Esta situación significa una ventana de oportunidad para adaptar la estructura de 

gobierno municipal, de tal forma que exista una instancia que determine la estrategia, 

procesos y procedimientos para la gestión ambiental urbana (Unidad de Gestión Ambiental 

Urbana de Proyectos Municipal). En materia de procedimientos, sería deseable que los 

municipios por lo menos conozcan la existencia de prácticas de gestión ambiental y que en 

la medida de los posible pudieran tomarlas como marco de referencia para la ejecución de 

proyectos con impacto ambiental, para que de esta forma se incorpore gradualmente el 

concepto de gestión ambiental en las estrategias de desarrollo municipales, así como un 

marco de buenas prácticas en esta materia. La adopción de buenas prácticas debe guardar 

coherencia con las condiciones socioeconómicas de los municipios y de sus capacidades 

materiales humanas.  
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La atención o no de las demandas siempre tendrán una expresión espacial en el territorio, no 

siempre coherente o conveniente. Allí radica la importancia de contar con lineamientos de 

planificación y ordenación urbana, sustentados en una plataforma jurídica coherente, que 

incluyan sus diferentes dimensiones, a los fines de orientar y flexibilizar la actuación de los 

actores locales, aprovechar responsablemente el suelo urbano, considerar las necesidades 

humanas, minimizar las deficiencias, y fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en la 

construcción de una mejor ciudad, con espacios de calidad para el intercambio, el desempeño 

de las actividades urbanas, el encuentro y la integración social. Se ratifica que la intervención 

y gestión urbana es compleja, e implica un compromiso social (colectivo e individual), el 

emprendimiento local (empleo y riqueza), la voluntad político-institucional 

(descentralización, inversión, acuerdos, decisiones y sanciones), y la gestión ambiental 

responsable. Es fundamental reconocer que toda ciudad posee un potencial de desarrollo 

propio que debe identificarse, reconocerse, valorarse y administrarse eficientemente, para 

poder transformar esta condición inicial en capacidad de desarrollo y diferenciación 

sostenible en el tiempo. 
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Resumen  

En la presente investigación exploratoria se logran identifican las variables que inciden 

positivamente en el incremento de la esperanza de vida de las empresas a través de una 

revisión bibliográfica. Posteriormente se analiza la información de dos casos de estudio de 

una empresa mexicana y una empresa chilena. La obtención de la información de los casos 

de estudio se logró a través de una entrevista personal con los expertos. Se utilizó un 

cuestionario de 35 preguntas abiertas, cuyas respuestas nos permitió identificar en las 

empresas participantes sí o no utilizaron las variables identificadas en la literatura. También 

si estas variables intervinieron positivamente en la sobrevivencia de las mismas. Cabe 

mencionar que las empresas que participaron en los casos de estudio rebasan la esperanza de 

vida promedio en cada uno de sus países.  

 

Palabras Clave: Esperanza de vida empresarial, variables, empresas 

 

Abstract  

In the present exploratory research, the variables that positively affect the increase in life 

expectancy of companies through a literature review are identified. Subsequently, the 

information of two case studies in a Mexican company and a Chilean company. Obtaining 

the information of the case studies was achieved through a personal interview with the 

experts. A questionnaire of 35 open questions was used, whose answers allowed us to identify 

whether or not the variables identified in the literature were used in the participating 

companies. Also if these variables intervened positively in their survival. It is worth 

mentioning that the companies that participated in the case studies exceed the average life 

expectancy in each of their countries. 

 

Keywords: Business life expectancy, variables, companies. 
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Introducción 

Las empresas son un agente indispensable, por su aportación a la producción nacional y por 

ser la principal fuente de generación de empleos, por ende, son necesarias para el crecimiento 

económico. 

La esperanza de vida para las empresas se define como, el número de años promedio que se 

espera sobrevivan los negocios a partir del momento en que nacen. Considerando los 

resultados de la investigación Esperanza de vida de los negocios en México realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2014) nos dice la esperanza de vida 

de los negocios en México es de 7.7 años. Mientras que la esperanza de vida de las empresas 

en Chile el 50% tienen 14 años o menos; el 40% de las empresas tienen desde 15 años hasta 

27 años, y sólo el 10% se encuentra desde 28 hasta 150 años, según datos publicados por el 

Ministerio de Economía Fomento y Turismo (2017).  

En la presente investigación se identifican algunas variables que favorecen el incremento de 

la esperanza de vida siendo el ambiente y la organización, los recursos humanos, la 

tecnología, la administración estratégica, las áreas funcionales, el tamaño, la innovación, la 

legitimidad, la competitividad y el servicio al cliente las identificadas a través de la revisión 

de la literatura. Mismas que se analizan a través de dos casos de estudios, con la intención de 

analizar si las variables identificadas incidieron o no en la sobrevivencia de las 

organizaciones que decidieron participar. 

Al contar con dos casos de estudio, los resultados no son significativos. Sin embargo, nos 

permiten realizar un primer acercamiento respecto a las variables que favorecen 

positivamente el incremento de la esperanza de vida en las organizaciones hoy en día.  

 

Método 

La elección de las variables se realiza destacando los resultados de cada una de las 

investigaciones, en donde se corrobora que estas favorecen positivamente la sobrevivencia e 

incremento de la esperanza de vida de las organizaciones. Se presentan los principales 

estudios desde los años 60s hasta la actualidad, divididos en 5 categorías: estudios 

relacionados con el ambiente y su organización, con los recursos internos, con los recursos 

externos, con el tamaño de la empresa y características. 
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Estudios Relacionados Con El Ambiente Y La Organización 

En lo que respecta a los estudios de ambiente y organización sobresale el dirigido por Emery 

y Trist (1963) en donde se enfocan en la variación, evolución y complejidad del entorno de 

las organizaciones a lo largo del tiempo en donde sus principales aportaciones se basan en 

cuatro tipos ideales de ambientes:  

x Tipo uno, plácido, al azar. En donde la organización no puede predecir lo que el 

ambiente hará; 

x Tipo dos, plácido, conglomerado. Es posible estimar la relación causa efecto de los 

acontecimientos, cuando un ambiente aún no está cambiado con rapidez, afirman que 

“la supervivencia se enlaza críticamente con lo que la organización sabe de su 

ambiente” cuando las empresas utilizan esa información a su favor generalmente 

crecen de tamaño, se crean jerarquías y se coordinan de manera centralizada; 

x Tipo tres, perturbado, reactivo. Este tipo es compatible con el mercado oligopolista 

de los economistas. En este caso las empresas tienen que crear estrategias que no sólo 

consideren al mercado sino los competidores, es necesario adaptarse a las reacciones 

de los demás, exige una gran flexibilidad misma que genera cierta descentralización 

e incrementa el valor de la calidad y genera rapidez para la toma de decisiones; 

x Y tipo cuatro, campo perturbado. Proviene de la complejidad y las interconexiones 

causales. Este es el ambiente más complejo e impredecible puesto que el cambio es 

constante y puede generar distintas tendencias. 

En definitiva, el ambiente organizacional en el que se encuentra o se puede encontrar una 

empresa ayuda para obtener más certidumbre y poder prevenir eventos negativos, por lo que 

de manera positiva incrementa la capacidad de adaptabilidad al entorno y la sobrevivencia 

de esta. Siendo esta una de las primeras investigaciones que estudiara el tema de 

supervivencia en las empresas. 

Por su parte Sánchez-Ollero, Ons Cappa y Febrero-Paños (2016) realizaron un estudio con 

la finalidad de determinar las condiciones bajo las cuales se podría considerar que una 

empresa hotelera aplique estrategias de gestión ambiental proactivas o no, utilizando un 

modelo Logit. Los resultados descriptivos arrojaron que sólo el 26% de los hoteles de la 

muestra podrían considerarse proactivos, la mayoría de los cuales eran de cuatro o cinco 

estrellas, parte de una cadena de hoteles y ubicados en el interior de Andalucía, España.  
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Afirman que “la situación ha cambiado recientemente a medida que los consumidores 

demandan cada vez más productos turísticos sostenibles y requieren que las empresas 

respeten compromisos ambientales específicos. La forma en que las empresas manejen esta 

nueva situación dependerá en gran medida de su desempeño económico y de las estrategias 

de supervivencia corporativa”.  

Es decir, las tendencias y necesidades de los consumidores finales cambian constantemente 

(ambiente), las empresas requieren realizar cambios lo suficientemente rápido para satisfacer 

su demanda y garantizar su sobrevivencia (organización). 

Ján y Veronika (2017) realizaron una investigación acerca de cómo los cambios 

organizativos tienen un gran impacto en la competitividad, el crecimiento, la eficiencia y la 

supervivencia de cualquier organización. Su objetivo principal fue verificar la existencia de 

una relación estadísticamente significativa entre los factores seleccionados y el éxito de los 

cambios organizativos en las empresas eslovacas, a través de una encuesta empírica, misma 

que, se realizó mediante un cuestionario, aplicado a 287 empleados de diferentes tipos de 

empresas donde se produjeron cambios.  

Se verificó la relación entre los factores seleccionados y el resultado final del cambio, 

obteniendo que los principales factores positivos son: “la planificación cuidadosa, los 

controles regulares y el tiempo suficiente para la implementación del cambio”. Por 

consiguiente, si el cambio se planifica con cuidado, podemos esperar que tenga éxito, lo 

mismo aplica si hay tiempo suficiente para implementar los cambios organizativos y verificar 

su implementación. 

En resumen, los estudios relacionados con el ambiente y la organización que inciden 

favorablemente en la sobrevivencia de la empresa son: conocimiento del ambiente, ambiente 

y organización e implementación de cambio organizacional. 

 

Estudios Relacionados Con Los Recursos Internos 

Para algunos investigadores es más importante la aplicación de una auditoría interna dentro 

del proceso de administración estratégica. Grant (1991) afirma que: “en un mundo en el cual 

las preferencias del cliente son volátiles, la identidad de los clientes es siempre cambiante y 

las tecnologías para cumplir con los requisitos de los clientes están en constante evolución, 

orientarse en el exterior no brinda un fundamento seguro para formular una estrategia a largo 
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plazo. Cuando el ambiente externo se encuentra en un estado de continuo cambio, los propios 

recursos y capacidades de la empresa constituyen una base mucho más estable sobre la cual 

definir su identidad. Por esta razón, definir una empresa en términos de lo que es capaz de 

hacer puede proporcionar una base mucho más perdurable para formular una estrategia”. 

Barney (1991) argumenta que la auditoría interna de la empresa, puede ser realizada a través 

del enfoque de la Visión Basada en Recursos (VBR) y sostiene que “los recursos internos de 

las empresas son más importantes que los factores externos para lograr y conservar una 

ventaja competitiva”. Esto a través de su participación en el libro Administración Estratégica 

de Fred R (2013). 

Los defensores del enfoque VBR afirman que el desempeño organizacional está determinado 

principalmente por los recursos internos, los cuales pueden clasificarse en tres categorías 

generales:  

x Recursos físicos: comprenden las instalaciones y el equipo, la ubicación, la 

tecnología, las materias primas y la maquinaria 

x Recursos humanos: incluyen a todos los empleados, la capacitación, la experiencia, 

la inteligencia, los conocimientos, las habilidades y las capacidades y  

x Recursos organizacionales: son la estructura de la empresa, los procesos de 

planeación, los sistemas de información, las patentes, las marcas registradas, los 

derechos de propiedad intelectual, las bases de datos, etc. 

El que una empresa pueda lograr y conservar una ventaja competitiva favorece la 

sobrevivencia de ésta, pues puede satisfacer necesidades que otras empresas no poseen. La 

teoría VBR afirma que, en realidad, son los recursos los que ayudan a una empresa a explotar 

las oportunidades y a neutralizar las amenazas. Considerando el trabajo de Barney, 

analizaremos a detalle algunas de las variables que encajan dentro de las categorías generales 

que él determinó, las siguientes investigaciones muestran una relación positiva respecto a la 

esperanza de vida de las empresas y/o su sobrevivencia. Por cuestiones de espacio las 

investigaciones se muestran de forma acotada en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Variables de Recursos Internos que favorecen la esperanza de vida 

Recursos  Año Autores Tema tratado Método Variables  

Recursos Físicos 2001 Staber Udo 

La ubicación en grupos de 

empresas del mismo 

sector incremento la tasa 

de fracaso empresarial, y 

la ubicación de grupos 

diversificados de 

empresas que operan en 

industrias 

complementarias 

disminuyo la tasa de 

fracaso. 

Estimaciones 

de riego 

proporcionales 

Ubicación 

geográfica  

Recursos Físicos 2004 
Ahuja y 

Katila 

"La innovación representa 

aquellos cambios que, 

basados en el 

conocimiento, generan 

valor. 

Independientemente del 

tipo de innovación, 

generalmente, esta se 

lleva a cabo a través de los 

recursos tecnológicos". 

Los productos con un 

valor agregado tienen más 

posibilidades de 

sobrevivir. 

Modelos de 

estimación 

Innovación y 

recurso 

tecnológicos 
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Recursos Físicos 2005 
Cefis y 

Marsili  

Las empresas se ven 

beneficiadas con la 

innovación y el uso de la 

tecnología, estas inciden 

en el incremento de su 

expectativa de vida. 

Análisis 

univariado y 

multivariado, 

utilizando la 

prueba de log-

rank, la prueba 

de Wilcoxon y 

la prueba de 

razón de 

verosimilitud 

Innovación y 

tecnología 

Recursos Físicos 2008 

Consejo 

Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología  

Conjunto de actividades 

ordenadas que conducen a 

la obtención e 

implementación de 

nuevos productos y 

procesos, así como a 

lograr cambios 

significativamente 

mejorados en los mismos. 

Mismos que representan 

una ventaja competitiva. 

Descriptiva 
Innovación 

tecnológica 

Recursos Físicos 2007 
Bayus y 

Agarwal 

Las nuevas empresas que 

entraron más tarde a la 

industria tienen más 

posibilidades de 

sobrevivir. 

Estudio 

empírico 

Tecnología e 

introducción al 

Mercado 

Recursos Físicos 2009 

Franco, A. 

M., Sarkar, 

M. B., 

Agarwal, 

R. y 

Las ventajas del pionero 

son las capacidades 

tecnológicas con las que 

cuente la organización. 

Empírico 

utilizando 

estimaciones 

de coeficientes  

Tecnología  
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Echambadi, 

R 

Recursos 

Humanos 
1998 

Redondo 

Castán y 

Olmo 

Martínez 

Adaptar y estructurar una 

metodología de gestión 

integral de los recursos 

humanos contribuye a la 

supervivencia de la 

organización. 

Documental 
Recursos 

Humanos 

Recursos 

Humanos 
1999 Rodríguez 

Las áreas directamente 

relacionadas con la 

gestión de los Recursos 

Humanos inciden con la 

sobrevivencia de la 

organización. 

Documental 

Recursos 

Humanos, 

rotación de 

personal y 

promociones 

Recursos 

Humanos 
2005 Román 

Las personas a través de 

su capacidad intelectual 

generan capital a la 

empresa a través de su 

competencia, su actitud y 

sus habilidades 

intelectuales. 

Favoreciendo la 

sobrevivencia de la 

misma.  

Documental 
Capital 

Intelectual 

Recursos 

Humanos 
2014 Stone 

Un requisito 

indispensable para la 

supervivencia empresarial 

es que los gerentes es ten 

consientes del ecosistema, 

cómo funciona y cómo 

evoluciona. 

Documental 
Gerentes de 

alto nivel 
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Recursos 

Humanos 
2016 

Azema y 

Jafari 

El mapa mental 

(intelectual) de los 

gerentes y empleados es 

altamente efectivo en la 

supervivencia y el 

desarrollo de sus 

compañías. 

Modelo 

conceptual 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Humanos 
2017 

Kozjek y 

Ovsenik 

La empresa depende de la 

competitividad de los 

productos y servicios, y 

dicha competitividad se 

logra a través del 

conocimiento del Recurso 

Humano.  

Modelo de 

regresión 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Humanos 
2018 

Yáñez 

Sarmiento, 

Yáñez 

Sarmiento 

y Morocho 

Espinoza 

Son un elemento 

primordial para el 

crecimiento y desarrollo 

de las estrategias 

competitivas, siendo un 

facilitador para que la 

organización se mantenga 

en operación. 

Revisión 

bibliográfica  

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Organizacionales 
2013 Fred David 

La administración 

estratégica se enfoca en 

integrar las áreas 

funcionales para lograr el 

éxito de una organización. 

Documental 
Administración 

estratégica 

Recursos 

Organizacionales 
2016 

Valenzuela 

Argoti 

"La dirección, planeación, 

organización y control son 

vitales en cuanto al éxito y 

Revisión 

bibliográfica  

Planeación 

Estratégica 
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sobrevivencia de las 

compañías". 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, los estudios relacionados con los recursos internos que inciden favorablemente 

en la sobrevivencia de la empresa son: recursos humanos, ubicación geográfica, innovación 

tecnológica, planeación y administración estratégica, dentro de la planeación estratégica se 

resaltan las áreas funcionales de la organización. 

 

Estudios Relacionados Con Los Recursos Externos 

Respecto a los estudios relacionados con los Recursos Externos. Fred R (2013) nos dice que 

resulta favorable que las organizaciones realicen auditorías externas con el objetivo de 

“identificar variables clave que ofrezcan respuestas susceptibles de implementación”. Las 

empresas deben de tener la capacidad de responder ofensiva y defensivamente a dichos 

factores a través de la formulación de estrategias para que exploten las oportunidades 

externas o reduzcan el impacto de las amenazas potenciales.  

Es necesario que las organizaciones tengan la capacidad de anticipar situaciones que puedan 

poner en peligro su supervivencia, cada empresa utilizará sus mejores recursos para continuar 

en operación. Por lo que, en este apartado se resumen algunas investigaciones que muestran 

como ciertos factores externos inciden en la longevidad o muerte de las empresas.  

Box (2008) investigó la esperanza de vida de 2,200 empresas suecas fundadas entre 1899 y 

1950. Como resultado de un estudio longitudinal se pudo observar que, durante una 

expansión macroeconómica, se disminuye el riesgo de muerte en las empresas. Como 

contraparte, las empresas que fueron fundadas en tiempos de crisis económica manifiestan 

tasas de supervivencia menores. 

Aw (2010) consideró datos de empresas del Censo de Manufacturas de Taiwán, entre 1986 

y 1991, cuyos resultados empíricos muestran que “las inversiones de Investigación y 

Desarrollo (ID), Inversión Extranjera Directa (IED) y exportaciones son positivos y 

estadísticamente significativos a la supervivencia y el crecimiento directo de la 

productividad, dentro de la industria y dentro de la misma zona geográfica”  
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Zapata Upegui (2016) realiza una investigación respecto a que si exportar mejora la 

supervivencia empresarial obteniendo tres premisas: “la exportación mejora la supervivencia 

empresarial en aquellas empresas de tamaño mediano-grande y en las empresas que trabajan 

de manera directa las economías de escala y de base científica”; “en efecto, el hecho de 

exportar mejora significativamente la supervivencia empresarial, sin embargo, la zona 

geográfica donde está ubicada la empresa, su tamaño y el sector al cual pertenece, hace que 

la repercusión de las exportaciones en la supervivencia no siempre tenga el mismo efecto” y 

que “el patrón de internacionalización no tiene un efecto significativo en la supervivencia 

empresarial”. En resumen, los estudios relacionados con los recursos externos se engloban 

en la variable de factores macroeconómicos. 

 

Estudios Relacionados Con El Tamaño 

Esta subcategoría resalta investigaciones donde las empresas muestran una mayor 

probabilidad de sobrevivencia considerando la característica “tamaño” como factor 

determinante para el incremento de la esperanza de vida en una organización. En definitiva, 

el factor tamaño representa un papel importante en relación con la sobrevivencia de las 

empresas, no hay que olvidar la información estadística publicada por el INEGI (2014) en 

donde se demuestra que las empresas pequeñas tienen menos posibilidades de sobrevivencia.  

Por su parte Agarwal R. (1998) utilizó un conjunto de datos únicos que rastrea la 

supervivencia de la empresa a intervalos anuales dentro de mercados de productos 

específicos, indaga si una pequeña empresa tiene más posibilidades de sobrevivir en un 

entorno de alta tecnología o de baja tecnología. La supervivencia de las empresas pequeñas 

se compara atendiendo al tipo de productos (técnicos y no técnicos) y a las diferentes fases 

de la actividad económica. Los resultados muestran que este tipo de empresas tienen una 

mayor probabilidad de supervivencia en las fases de alta actividad tecnológica, y en los 

productos que son más técnicos. 

Agarwal y Rajshree (2001), su estudio tiene el propósito de examinar la relación entre el 

tamaño de la empresa al introducirse en una industria y las probabilidades de supervivencia 

vinculadas con las diferentes etapas del ciclo de la vida y las condiciones tecnológicas. “Los 

resultados empíricos, en el contexto del marco del ciclo de vida del producto, muestran que 

las pequeñas empresas disfrutan de una mayor probabilidad de supervivencia en etapas de 
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alta actividad tecnológica y en productos de naturaleza más técnica” La probabilidad de 

supervivencia de las empresas pequeñas que entran a la industria es generalmente menor en 

comparación con las empresas grandes, de ahí que el factor tecnología sea clave. Por último, 

nos dicen que “Se considera que la actividad tecnológica afecta la forma de la función de tasa 

de riesgo (…)”. 

Bridges y Guariglia (2008) investigaron a 61,496 empresas del Reino Unido desde 1997 al 

2002 para examinar los efectos de las variables financieras sobre las posibilidades de fracaso, 

dividieron las empresas en domésticas y globales. Argumentan que el compromiso global 

protege a la empresa de limitaciones financieras. Encontrando que tienen mayores 

probabilidades de fracaso las empresas domésticas en comparación de las empresas globales.  

En conclusión, la variable “tamaño” es la elegida a investigar dentro de esta categoría, 

considerando la información arrojada por las investigaciones descritas previamente. 

 

Estudios Relacionados Con Las Características De La Empresa 

Las empresas cuentan con características diferenciadoras, que definen en cierta medida el 

estilo y la manera de operar de cada organización. Si lo analizamos de manera positiva dichas 

características logran que se mantengan en el gusto del consumidor y por consecuente que la 

empresa incremente su esperanza de vida.  

En esta subcategoría se muestran algunas investigaciones de cómo estas favorecen su 

permanencia. Se consideran cuatro variables, ya que son las más repetitivas al momento de 

realizar el análisis de la literatura: innovación, legitimidad, competitividad y atención y/o 

servicio al cliente. 

Ávila Hernández y Alarcón Martínez (2014) definen a la innovación como: el motor de 

desarrollo económico, un proceso de continuidad en donde las viejas tecnologías son 

reemplazadas por las nuevas. Desde un enfoque empresarial, considerando el trabajo de 

Schumpeter (1966). 

Perez-Suarez, Espasandin Bustelo y Sanchez-Torne (2017) definen a la innovación como la 

capacidad organizativa para desarrollar procesos y/o para producir y comercializar un 

producto y / o servicio en el mercado, al abordar un procedimiento que comienza con una 

invención y culmina en la aceptación por parte de los clientes. Realizaron una investigación 

realizando una entrevista personal a 515 empresas andaluzas de Economía Social. Hallando 
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que en definitiva la innovación es un factor muy importante para la supervivencia del 

negocio.  

Mientras que Ortiz-Villajos y Sotoca (2018) analizan la relación de la innovación y la 

probabilidad de supervivencia, a través de estimaciones log-normal y gamma. Analizaron a 

200 empresas británicas constituidas a lo largo de los siglos XIX y XX en donde se ha 

encontrado que las innovaciones significativas, procesos especialmente nuevos, no 

patentados y domésticos, intervienen positivamente en la probabilidad de supervivencia 

empresarial.  

Otra característica que incrementa las probabilidades de subsistencia es la legitimidad.  Díez, 

Blanco y Prado (2010) definene a las empresas legitimas como aquellas que parecen 

deseables, correctas o apropiadas ante la mirada de los grupos de interés, es decir, las 

organizaciones que están legitimadas tendrán más posibilidades de continuar con las 

actividades que realizan y por lo tanto más posibilidades de sobrevivir. 

Por su parte Delmar y Shane (2004) analizaron el efecto de las actividades de legitimación 

sobre el peligro de la disolución y la transición a otras actividades de la organización. Para 

la obtención de los resultados rastrearon de manera aleatoria a 233 historias de vida de nuevas 

empresas en Suecia. Se consideraron aquellas que iniciaron operaciones entre enero y 

septiembre de 1998, cada una fue analizada durante sus primeros 30 meses de vida y se 

observó que emprender actividades para generar legitimidad reduce el peligro de disolución 

y facilita la transición a otras actividades de la empresa.  

Aragón y Rubio (2005) definen a la competitividad como una capacidad de generar ventajas 

sostenibles para producir bienes y servicios creando valor. Por su parte la Secretaría de 

Economía (2006) define a la competitividad como la capacidad para mantener y fortalecer la 

rentabilidad y participación en los mercados. Mientras que Estrada, García y Sánchez (2009) 

la definen como la capacidad para lograr una mejor posición en el mercado en relación con 

los demás competidores de su sector, obteniendo buenos resultados de un modo sostenible 

en el tiempo. 

Peñaloza de García (2004) dice que la variable “atención al cliente” se ha convertido en una 

decisión estratégica para cualquier negocio, implica enfocarse en el cliente, buscar que 

siempre exista una relación de ganar-ganar, ya que él no sólo compra el producto también 

compra la atención y el servicio. La empresa necesita vender, por lo tanto, los clientes 
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garantizan que continúe en operación, en un mundo tan competitivo esta variable puede 

predecir en gran medida la sobrevivencia o la muerte de la organización. 

Kulyk, Michalowska y Kotylak (2017) realizaron un estudio centrado principalmente en 

analizar la relevancia del cliente y evaluar la implementación del servicio logístico de 

atención al cliente por parte de las empresas. Aplicaron una encuesta a 349 residentes de 

voivodato de Lubuskie, Republica de Polonia. Encontrando que, es necesario preparar e 

implementar una estrategia adecuada de servicio al cliente, tomar las medidas adecuadas al 

respecto para garantizar la supervivencia, el desarrollo, y el logro de una ventaja competitiva 

sostenible. Es decir, la adaptación del servicio al cliente en estas empresas es fundamental 

para la satisfacción del cliente. De manera que, mantener en un nivel adecuado de dicha 

variable genera una ventaja competitiva en el mercado y favorece la sobrevivencia de la 

organización. 

En resumen, las variables que inciden favorablemente en el incremento de la esperanza de 

vida de las empresas son la innovación, la legitimidad, la competitividad y el servicio y/o 

atención al cliente. 

Conviene subrayar que se incluyeron la mayor parte de categorías e investigaciones 

encontradas respecto al tema. Ya que, es deseable que las organizaciones estén bien 

informadas, exploten asertivamente sus variables internas y externas para que logren 

sobrevivir e incrementar en su esperanza de vida. 

Por último, se eligen por categoría las variables más destacadas, considerando la información 

global, mismas que aparecen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Elección de las principales variables que inciden en el incremento de la 

esperanza de vida (considerando la revisión de la literatura). 

Clasificación Autores Variables 

El ambiente y la 

organización 

Emery y Trist; Sánchez-Ollero, 

Ons Cappa y Febrero-Paños; Ján y 

Veronika 

Ambiente y organización de 

la empresa 

Recursos 

Internos  

Redondo Castán y Olmo Martínez; 

Rodriguez; Román; Stone; Azema 

y Jafari; Kozjek y Ovsenik; Yáñez 

Recursos Humanos 
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Sarmiento, Yáñez Sarmiento y 

Morocho Espinoza 

Ahuja y Katila; Cefis y Marsili;  

Conacyt; Bayus y Agarwal; 

Franco, A. M., Sarkar, M. B., 

Agarwal, y R. y Echambadi, R. 

Tecnología 

Fred David; Valenzuela Argoti 

Administración estratégica.  

Áreas funcionales:  

Administración 

Mercadotecnia 

Finanzas y Contabilidad 

Producción y Operaciones 

Investigación y Desarrollo 

Sistemas de Información 

Recursos 

Externos 
Box; Bee-Yan Aw Factores macroeconómicos  

Tamaño 

Agarwal; Rajshree Agarwal y 

David B. Audretsch; Bridges y 

Guariglia 

Tamaño de la empresa 

Características 

Ortiz-Villajos y Sotoca, Perez-

Suarez, Espasandin Bustelo, y 

Sanchez-Torne 

Innovación 

Díez Martín, Blanco González y 

Prado Román; Frédéric Delmar y 

Scott Shane 

Legitimidad  

Aragón y Rubio; Secretaría de 

Economía; Estrada Bárcenas, 

García Pérez de Lema y Sánchez 

Trejo 

Competitividad 
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Peñaloza de García; Kulyk, 

Michalowska y Kotylak 

Servicio y/o atención al 

cliente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados 

Una vez elegidas las variables que inciden en el incremento de la esperanza de vida de las 

organizaciones, se creó un instrumento de investigación, mismo que sirvió de base para 

realizar la entrevista con los expertos. 

Con las respuestas de los expertos se busca determinar cuáles son los factores mencionados 

por las empresas son nombrados en la literatura y si hubiera algunos factores sugeridos por 

las empresas que la literatura no manifiesta. Los resultados generales se encuentran en la 

Tabla 3 y Tabla 4. 

  

Tabla 3. Factores de éxito mencionados y no mencionados en la literatura en el caso de 

estudio “empresa mexicana” 

Categoría 

Factores de éxito mencionados en la literature Factores de 

éxito no 

mencionados en 

la literatura y 

nombrados por 

el directive 

Nombrados por el directive Si No 

El ambiente y 

la 

organización 

Ambiente y organización de la 

empresa 
9   - 

Recursos 

internos 

Recursos Humanos 9   
Capacidad 

instalada, 

entrenamiento y 

entrevistas de 

desempeño 

Ubicación geográfica 9   

Innovación tecnológica 9   

Administración estratégica 9   

Áreas funcionales:  9   

Administración 9   
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Mercadotecnia 9   

Finanzas y Contabilidad 9   

Producción y Operaciones 9   

Investigación y Desarrollo   9 

Sistemas de Información 9   

Recursos 

externos 
Factores macroeconómicos    9 - 

Tamaño Pequeña 9   - 

Características 

Innovación 9   Código de ética 

y decálogo, 

responsabilidad 

social (ESR), 

premios por 

objetivos y 

cursos de 

calidad en 

servicio 

Legitimidad  9   

Competitividad 9   

Servicio y/o atención al cliente 9   

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el gerente administrativo 

de la compañía. 
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Tabla 4. Variables utilizadas, no utilizadas y hallazgos del caso de estudio “empresa 

chilena” 

Categoría 

Factores de éxito mencionados en la literature Factores de 

éxito no 

mencionados en 

la literatura y 

nombrados por 

el directivo 

Nombrados por el directivo Si No 

El ambiente y 

la 

organización 

Ambiente y organización de la 

empresa 
9   

Valores 

similares entre 

los socios, 

cultura 

empresarial 

Recursos 

Internos 

Recursos Humanos 9   

Carrera dentro 

de la empresa 

con base en 

resultados, 

certificaciones 

internacionales, 

prestigio 

Ubicación geográfica   9 

Innovación tecnológica 9   

Administración estratégica 9   

Áreas funcionales:      

Administración 9   

Mercadotecnia 9   

Finanzas y Contabilidad 9   

Producción y Operaciones 9   

Investigación y Desarrollo   9 

Sistemas de Información 9   

Recursos 

externos 
Factores macroeconómicos    9 - 

Tamaño Pequeña 9   - 

Características 

Innovación   9 Código de ética 

y decálogo, 

responsabilidad 

Legitimidad  9   

Competitividad 9   
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Servicio y/o atención al cliente 9   

social (ESR), 

premios por 

objetivos y 

cursos de 

calidad en 

servicio 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el presidente de la 

compañía. 

 

Conclusiones 

La investigación consta de cinco categorías:  recursos internos, recursos externos, ambiente 

y organización, tamaño y características, mismas que se eligieron a través de una extensa 

revisión bibliográfica, en donde se incluyeron estudios empíricos y estudios teóricos. 

Se identificaron un gran número de variables que contribuyen a alargar la esperanza de vida 

de las empresas, ya que, se analizaron diversos sectores, países y épocas. Por lo que, resulta 

difícil asegurar que el conjunto de variables elegidas aplique para todas las organizaciones.  

Por lo que, será conveniente que las empresas determinen las variables que tienen una mayor 

correlación con su sobrevivencia y por otro lado que puedan identificar cuáles son sus 

fortalezas y debilidades de manera particular.  

Las variables que utilizan las empresas para mantenerse en el mercado analizando la 

información documental son: ambiente y organización, recursos humanos, tecnología, 

administración estratégica, áreas funcionales, factores macroeconómicos, tamaño, 

investigación y desarrollo, innovación, legitimidad, competitividad, servicio y/o atención al 

cliente.  

Se realizaron dos casos de estudio en donde participó una empresa mexicana y una empresa 

chilena, en donde a través de la entrevista del gerente administrativo y el presidente de la 

empresa respectivamente, se encontró que, de manera general sí existe una similitud entre lo 

hallado en la literatura y lo declarado por ellos.  

Con excepción de las variables investigación y desarrollo e innovación por parte de la 

empresa mexicana y con excepción de las variables investigación y desarrollo, ubicación, 

factores macroeconómicos e innovación por parte de la empresa chilena. Ya que, estas 
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empresas no consideran que las dichas variables influyan o tengan alguna relación respecto 

a la sobrevivencia de sus organizaciones. Los expertos mencionan que la variable recurso 

humano sobresale positivamente respecto a la sobrevivencia de cada una de las empresas. 

A través de respuestas abiertas los expertos aseguran que las variables: valores, cultura 

empresarial, plan de carrera, certificaciones internacionales, prestigio, seguridad, 

sustentabilidad, capacidad instalada, entrenamiento, entrevistas de desempeño, 

responsabilidad social, premios por objetivos y cursos de calidad, incidieron favorablemente 

en la sobrevivencia e incremento de su esperanza de vida. 

Se asume que, considerando las respuestas de dos casos de estudio, no se alcanza un nivel de 

confianza óptimo para poder validar estas respuestas de una manera general. Sin embargo, si 

se logra un primer acercamiento respecto a: si las variables encontradas en la literatura 

realmente inciden en el incremento de la esperanza de vida o no, así como, la consideración 

de otras variables que no fueron consideradas durante la revisión de la literatura.  

Por lo que, para futuros trabajos se propone la realización de un estudio por sector de 

actividades especifico, mismo que nos permitirá, acotar las variables y obtener resultados 

más homogéneos.  
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Resumen  

El presente estudio pretende evaluar la efectividad entre la aplicación de dos procesos de 

compras en la logística de requerimientos de insumos de una PYME dedicadas al área de 

manufactura, el primer proceso se genera manualmente entre comprador y proveedor a través 

de plataformas tecnológicas de apoyo a la gestión de compras, el segundo proceso se generó 

directamente en línea con los proveedores seleccionados a través de la plataforma antes 

señalada.  La metodología utilizada se llevó a cabo a través de la prueba de los rangos con 

signo de Wilcoxon para determinar si hay diferencia entre la efectividad de los dos procesos 

de compra, los datos recabados se analizaron en el programa estadístico SPSS 20.0 para 

Windows. 

 

Palabras Clave:  PYMES, Proceso Compras, Requerimientos, Wilcoxon 

 

Abstract  

This study aims to determine the effectiveness between the application of two purchasing 

processes in the logistics of input requirements of an SME dedicated to the manufacturing 

area, the first process is generated manually between buyer and supplier through 

technological platforms to support the Purchasing management, the second process was 

generated directly online with the selected suppliers through the platform mentioned above. 

The methodology used was carried out through the Wilcoxon signed ranges test to determine 

if there is a difference between the effectiveness of the two purchase processes, the data 

collected were analyzed in the SPSS 20.0 statistical program for Windows. 

 

Keywords: SMEs, Logistics, Purchase process, Wilconxon 

 

Introducción  

De acuerdo a Cano, et al ( 2015) La apertura de los mercados y la globalización de las cadenas 

de suministro demandan cambios estructurales en los que la logística juega un papel 

estratégico. Actualmente, los clientes evalúan la calidad del producto, el valor agregado del 

mismo y su disponibilidad en tiempo y forma, de ahí la necesidad de hacer eficientes los 

procesos. 
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Por tanto, la competitividad es un aspecto que adquiere cada vez mayor relevancia en el 

campo de las PYMES, lo cual se deriva de las exigencias del entorno económico actual 

enmarcado en el proceso de globalización.  

 

El desarrollo del sector privado, y en particular de estas empresas, es de suma relevancia, las 

competencias de estos agentes económicos para asimilar conocimientos  para competir en los 

mercados resultan cruciales para el uso eficiente de sus recursos y logren elevados niveles de 

productividad y competitividad. (Saavedra, 2012) 

 

A nivel mundial, se llevan a cabo estudios sobre la eficiencia y eficacia de los diferentes 

procesos, uno de los factores determinantes para que todo proceso   se realice con éxito, es 

implementar un sistema adecuado de indicadores para medir la gestión del mismo. (Alcocer-

Quinteros & Knudsen-Gonzalez, 2019)  

 

En relación a lo anterior el área de compras se puede considerar como una fuerza motriz de 

la empresa, debido que es la que inicia el proceso de operación al adquirir los productos 

indispensables para poder desarrollar la actividad de comercialización o prestar el servicio a 

los usuarios en forma normal, no obstante, se debe reconocer que existen otras áreas o 

dependencias con las cuales el departamento de compras debe mantener un contacto 

permanente y unas excelentes relaciones para que exista una verdadera armonía y se cumpla 

en forma eficiente y oportuna el proceso de comercialización. (Montoya, 2009) 

 

Definición del problema 

El departamento de compras tiene requerimientos de diferentes áreas, al momento de que el 

comprador los elabora se ha visto retrasado en el proceso debido a que se tiene que generan 

una serie de pasos que retrasan en cuestión de tiempo, lo cual influye en la empresa con el 

sistema de justo a tiempo, el cual debe proporcionar a la organización los elementos que se 

necesitan, en las cantidades y momento programados. 

 

 Esos procesos al no cumplir con las necesidades y exigencias de los departamentos, se ven 

afectados en la entrega de insumos requeridos, lo cual contribuye a que la empresa tenga 
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problemas para generar su producción y finalmente cumplir con los acuerdos o las 

negociaciones que tienen de los clientes. 

 

Objetivo General 

Evaluar la eficiencia de dos tipos de procesos de requerimientos de material en el 

departamento de compras, para ser convertida en una orden de suministro y generar el 

reaprovisionamiento de acuerdo a lo planificado por la empresa.  

 

Marco Teórico 

Pymes 

De acuerdo a ProMéxico, (2015) señala que las micro, pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), constituyen la columna vertebral de la economía nacional como consecuencia de 

los acuerdos comerciales en los cuales México ha negociado en los últimos años, por otra 

parte, como consecuencia del alto impacto en la generación de empleos y en la producción 

nacional. 

 

Hoy en día las empresas consideran los costos y la calidad como calificadores de entrada al 

mercado, mientras que la capacidad de respuesta y la eficiencia en la fabricación están 

considerando como ganadores de orden, argumentando que gestión logística en la cadena de 

suministro debe ser de una manera que permite una respuesta rápida para hacer frente a la 

demanda volátil. 

 

Actualmente las Pymes han generado una creciente importancia  en los procesos de 

desarrollo económico de los países latinoamericanos lo cual se ha debido principalmente a la  

contribución que han influido en el empleo (alrededor del 35-40% de la Población 

Económicamente Activa) y su aporte al PIB regional (alrededor del 33%) Por lo cual 

constituyen el 93% de las empresas productivas formales en Latinoamérica y aportan en 

promedio el 25% de las exportaciones, Sin embargo estas empresas deberían poder 

desarrollar todas sus capacidades de adaptación a fin de competir en mercados cada vez más 

extensos, dinámicos y exigentes, en el contexto  marcado por la globalización de los 

mercados y la crisis económica mundial. (Ortiz, 2013)  
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Las pymes en forma general se encuentran con un menor rendimiento que las grandes 

empresas, esto es debido a que como resultado de las limitaciones que enfrentan, dentro de 

los cuales se encuentra el acceso a la financiación, gestión deficiente, baja calificación 

laboral, incapacidad para aprovechar las economías de escala en la producción, información 

incompleta acerca de las oportunidades del mercado, nuevas tecnologías y métodos de 

trabajo. Lo cual conlleva a un resultado, en donde muchas pymes no crecen, lo cual interpone 

ciertas dificultades para exportar, y experimentan elevados costos y una alta tasa de fracaso 

empresarial. (Bank, 2011) 

 

Logística 

Los procesos logísticos deben considerarse como procesos específicos de la organización 

cuyo objetivo es apoyar la calidad de los productos elaborados por la organización, así como 

gestionar el riesgo de no cumplir con los requisitos logísticos del cliente. La dirección de la 

función logística debe definir y establecer objetivos medibles para los procesos del sistema 

de gestión logística. Así mismo los  criterios de desempeño objetivos y los procedimientos 

para los procesos logísticos, así como para su control, debe asegurarse  que se lleva a cabo la 

revisión sistemática del sistema de gestión logística a intervalos planificados para asegurarse 

de su continua adecuación, eficacia y conveniencia. (Beltran, Rivas, & Muñuzuri, 2007) 

De acuerdo a   Chen & Chang, (2008) la logística es el flujo de bienes estableciendo un 

significado de los requerimientos que deben definirse desde un ángulo más amplio para un 

establecimiento sistemático de los procesos de la gestión logística empresarial. Incluyen la 

mercadería general, materias primas, semiproductos, piezas, y productos terminados, 

también incluye algunas características, que no se reconocen en las formas tradicionales, 

como electricidad, archivos electrónicos, tarjetas de crédito, cheques o billetes, y los servicios 

profesionales, como suministros de oficina, materiales de embalaje, servicio logístico y 

servicio de conserjería. 

  

Por otra parte la logística genera una disciplina proporcionando a  la administración  los 

materiales y la información asociada, desde los proveedores hasta los clientes, garantizando 

la entrega de los productos en las cantidades pactadas, con las especificaciones acordadas, en 

los tiempos establecidos y al menor costo. (Ballou, 2004) 
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Corresponde a las empresas que por encargo de su cliente diseñar los procesos de una o varias 

fases de su  aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e incluso ciertas 

actividades del proceso productivo, organiza, gestiona y controla tales operaciones, 

utilizando para ello la infraestructura física, tecnología y sistemas de información propios y 

ajenos, independientemente de que preste o no los servicios con medios propios o 

subcontratados. (Orjuela, Castro, & Suspes, 2005) 

 

Por lo tanto la gestión logística se debe encargar de coordinar y gestionar, como un sistema 

único, los flujos de los procesos de información y de materiales de un extremo al otro del 

canal, a fin de obtener con un coste mínimo el mejor nivel de servicio al cliente, al mismo 

tiempo que reducir la inactividad asociada al conducto, permite que las empresas generen 

competitividad, manifestada en el logro de procesos continuos sin cuellos de botella, que 

desde la producción hasta la comercialización sean eficientes y eficaces, con disminución de 

costos por automatización, tiempo de producción, tiempos de entrega, entre otros que se 

reflejan en precios competitivos y satisfacción por entrega a tiempo y en excelentes 

condiciones. (Cardona, Leon, & Fabian, 2011) 

 

La gestión de los requerimientos a través de la cadena de suministro, genera la coordinación 

de las actividades necesarias para adquirir, transformar y entregar productos a los clientes a 

través de la coordinación de los esfuerzos de los proveedores, los mediadores, y el servicio 

proveedores. Es el desempeño de la gestión de la cadena de suministro es el costo de artículos 

comprados, grado de entregas y prestaciones de calidad cumplen las normas establecidas por 

los compradores y los vendedores. La reducción de los costos pueden contribuir a la 

rentabilidad, pero también puede dar lugar a una disminución de la calidad y  contribuyendo 

así a menos rentabilidad. (Fritch, 2013) 

 

Compras  

El procesos logístico comprende la  participación de diferentes áreas,  compras, producción 

y comercial, lo principal es evitar los picos en los pronósticos en las operaciones de estas 

áreas, actualmente se implementan múltiples sistemas para evitar la ocurrencia de errores y 
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poder optimizar la funcionalidad en las diferentes áreas, algunos de estas herramientas que 

reducirán o eliminaran los sobrecostos logísticos teniendo como principales proveedores de 

información a los proveedores y clientes, el encargado de la cadena de abastecimiento debe 

integrar estas operaciones desde los proveedores, operadores y clientes actuando como un 

facilitador de los procesos para conocer tiempos, cantidades y costos de producir, esto hace 

que la cadena de suministro se comporte como una comunidad en la que todas las áreas 

colaborar para lograr un mismo fin. (Nickl, 2005) 

 

Otro autor establece que el departamento de  compras se debe encontrar al mismo nivel que 

otros departamentos funcionales como el de producción,  facilita un correcto alineamiento de 

la gestión de compras con los objetivos de la empresa,  lo cual   puede asimilarse de la misma 

manera ya que en cuanto a jerarquías puede encontrarse al mismo nivel pero dentro de un 

flujo de materiales o información compras se encontrara punteando como un proceso de 

inicio dentro de un macro proceso logístico, pero si se realiza un estudio de actividades 

precedentes dentro de la organización. (Gonzalez, 2014) 

 

Además, la planificación de compras y la administración de la cadena de suministros se 

refieren a la proyección de bienes y servicios, ya sea para uso interno o para distribución a 

usuarios finales externos, tales como beneficiarios de un programa de distribución de 

alimentos. El proceso determina la proyección del suministro, cuánto se necesita, con qué 

especificaciones exactas y cuándo y dónde los bienes y servicios serán necesarios. También 

determina dónde y cuándo obtener los bienes y servicios y cuánto inventario se debe tener. 

 

 El proceso de planificación requiere una buena comprensión de la red logística y las 

limitaciones de la cadena de suministros, tales como el espacio de almacenamiento, las 

opciones de transporte, los tiempos de espera, los niveles óptimos de inventario (Catolic Relif 

Services , 2019) 

De acuerdo a  (Uscanga, 2009) los procesos  de compras no  siempre se  encuentran 

específicos en la estructura organizacional, llevándose a cabo actividades de compra 

directamente relacionadas con el abasto y el suministro de servicios a nivel principalmente 

operativo. En algunos casos Los procesos de compras son deficientes y poco formales, la 
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actividad del comprador se limita principalmente a ejecutar órdenes, asegurar el abasto de 

componentes a cualquier precio para mantener la operación funcionando, y se emiten órdenes 

de compra, a los proveedores en función de los requerimientos de la demanda. 

Un análisis general del proceso de compras está basado en: 

• El proceso de compras. 

• Manejo del costo. 

• Proceso de decisión de compras. 

• Sistemas de información de compras y actividad diaria de compra. 

Por otra parte (Ligia, 2013) señala que las compras y su proceso exigen una serie de etapas 

para que se lleve a cabo con éxito,  por lo cual clasifica las compras en 3 modelos: 

A) Tarea nueva o compra nueva: 

Consiste en la realización de pedidos nuevos y se presenta cuando no ha existido previo nexo 

comercial con el proveedor y se desean conocer nuevas alternativas de suministros o cuando 

se incursiona en estrategias de desarrollo de producto o de diversificación. 

B) Recompra modificada 

Se genera cuando ya se ha establecido una relación comercial previa con el proveedor y 

simplemente se modifica o varía alguna de las condiciones iniciales de compra, como: 

volumen de pedido, referencias o características del producto, fecha de entrega, lugar de la 

entrega y/o condiciones de pago. 

 

C) Recompra Directa 

Se presenta si se establecen relaciones comerciales con proveedores ya conocidos y no se 

cambia o modifica ninguna de las circunstancias pactadas anteriormente, en lo referente a 

características y referencias de los productos, fecha y lugar de entrega y condiciones de pago. 

Se toma esta alternativa cuando ya se conoce y se confía en el proveedor. 

 

Así mismo el área y las funciones de compras-aprovisionamiento pueden ser contempladas 

desde una visión estratégica en tanto que participare de los programas y los planes que se 

establezcan a corto, medio y largo plazo, y táctica ya que deberá proceder con la operativa 

del día a día, solucionando todo aquello que sea requerido al momento. La búsqueda, 

evaluación y selección de proveedores será una de los procesos que desde el departamento 
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se deben realizar, tarea sin duda de las más importantes que garanticen un suministro 

continuado, de acuerdo a las especificaciones y requerimientos establecidos que garanticen 

el mantener el nivel de calidad ofrecido a sus clientes. (Puro marketing, 2019) 

 

Por otro lado, la administración del suministro se concentra en el proceso de adquisición y 

para ello debe estudiar los contextos de la cadena de suministro y de la organización. Se 

otorga importancia especial a la toma de decisiones que alinea a la red de proveedores y al 

proceso de adquisiciones con las metas y estrategias organizacionales y que asegura un valor 

tanto a corto como a largo plazos de los fondos que se gasten. Las adquisiciones al proceso 

de compra, enterarse de la necesidad, localizar y seleccionar un proveedor, negociar un precio 

y otros términos pertinentes y emprender el seguimiento para asegurar la entrega y el hacer 

referencia a la integración de diversas funciones relacionadas cuya finalidad es proporcionar 

materiales y servicios eficaces y eficientes a la organización. (Johnson, Leenders, & Flynn, 

2012) 

 

Plataformas Tecnológicas 

Con la gestión de tecnología  las empresas buscan maximizar sus ventajas competitivas, 

basadas en su capacidad de desarrollo e innovación tecnológica, y en la obtención y uso 

sistemático de los medios tecnológicos y organizacionales; las empresas obtienen 

congruencia organizacional y método para los esfuerzos de desarrollo tecnológico, de 

incorporación de tecnologías distintivas, y de innovación tecnológica, que llevan a cabo en 

sus procesos de requerimientos , transformación y entrega de valor a clientes y consumidores; 

y se complementa el esfuerzo organizacional que las empresas realizan para agregar valor a 

sus productos o servicios (Medellin, 2010) 

 

La transferencia electrónica de datos, (EDI) es el intercambio directo de computadora a 

computadora de información almacenada en documentos comerciales con formato estándar, 

como facturas, conocimientos de embarque, compras órdenes, etc., entre organizaciones que 

participan en una red de asociación comercial. 
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Estudios recientes realizado sobre el uso de EDI en un entorno justo a tiempo, se descubrió 

que incluso aunque las tareas de coordinación se han vuelto más exigentes en las 

instalaciones del proveedor con el mayor número de partes y número de socios comerciales 

a tratar, EDI facilitó el intercambio preciso, frecuente y oportuno de información para 

coordinar movimientos materiales entre socios comerciales. (Angeles-Hendon, 1996) 

 

Metodología 

La metodología utilizada en el presente estudio, se centró en determinar  si existe diferencia 

entre la efectividad   del proceso de compras en forma manual y el proceso directo a través 

de cátalo de internet proveedor, la cual comprobó a través de la prueba de rangos con signo 

de Wilcoxon, de acuerdo a Anderson, (Anderson, Sweeney, & William, 2008) es la 

alternativa no paramétrica al método paramétrico de las muestras por pares ( o apareadas), la 

aplicación para este tipo de muestras por pares, es que cada unidad experimental genera dos 

observaciones, las cuales tendrán diferencias entre los pares de observaciones generando la 

apreciación de la diferencia entre las dos poblaciones la cual permitió probar si Ho: los 

procesos generan la misma eficiencia o Ha: Si existe diferencia entre la eficiencia de los dos 

procesos. 

 

El método de recolección de la información se efectuó a través de la selección de una muestra 

de 11 artículos, en la cual se realizó el proceso de compras de los requerimientos planeados 

de la empresa, con cada uno de los procedimientos manual y en línea, el método de selección 

del sistema se llevó de manera aleatoria, de tal manera que cada uno de los requerimientos 

que se utilizaron para obtener los datos de la muestra, proporcionaran las observaciones de 

los tiempos y la frecuencia con que se presentaron, y generaron contratiempos en el tiempo 

requerido para generar la orden, los cuales se detallan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Tiempos del proceso de requerimientos  

    Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados  

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar en la tabla 2. Los rangos obtenidos de 

los procesos, detallando las diferencias entre los positivos y negativos. 

Por otro lado, se encuentra la tabla 3. La cual presenta la el p-value, valor buscado para 

determinar la investigación del estudio y probar la hipótesis con respecto a la prueba de 

rangos de signos de Wilcoxon. 

  

 

 

 

  Proceso manual Proceso en Línea 

Artículos Compra Tiempo 
Compra directa 

Tiempo 

1.- Maneral "T" para machuelo  1.40 1.30 

2.- matracas reversibles de 1/4" 1.26 1.10 

3. - Juego de 8 dados 1/4" 1.30 1.33 

4.- juego de 8 llaves "T" punta de bola 

(metricas) 1.25 1.15 

5.- Juego de punzones y cinceles  1.40 1.45 

6.- Juego de martillo y 5 punzones 1.50 1.30 

7.- Juego de llavez torx "T"  1.55 1.35 

8.- Juego de 3 pinzas de presion 1.40 1.25 

9.-Tornillo hexagonal diam. 6mm x 50mm 

rosca corrida 1.25 1.33 

10.- Tornillo hexagonal diametro 6mm x 

30mm cuerda corrida 1.30 1.30 

11.- Lubricante multiusos WD'40 11oz. 1.45 1.20 
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Tabla 2. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon  

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Proceso_Linea - 

Proceo_Manual 

Rangos 

negativos 
7a 7.00 49.00 

Rangos positivos 3b 2.00 6.00 

Empates 1c   

Total 11   

a. Proceso_Linea < Proceo_Manual 

b. Proceso_Linea > Proceo_Manual 

c. Proceso_Linea = Proceo_Manual 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Tabla 3. Estadísticos de contraste   

 Proceso Línea - Proceo_Manual 

Z -2.194b 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
.028 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

b. Basado en los rangos positivos. 

       Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al análisis de datos se llevó a cabo a través del programa estadístico SPSS 20.0, 

en el cual se procesaron los datos de, el proceso manual y proceso en línea de requerimientos, 

a través de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, la tabla 4. muestra el valor-p = .028 

obtenido del cálculo de los datos antes mencionados, con un nivel de confianza del 95% y un 

∝ =0.05 podemos comprobar el resultado mostrado en la tabla dado que el valor-p ≤ ∝ = 0.05 

se rechaza Ho. se concluye que si hay suficiente evidencia estadística para plantear que el 

proceso en línea es más efectivo que el proceso manual con un nivel de significancia del 5%. 
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Tabla 4. Comprobación de Hipótesis  

  

       

 

 

 

                   Fuente: 

Elaboración propia 

 

Conclusiones 

Al evaluar los dos tipos de procesos que a simple vista se pueden considerar muy similares,  

establecer sin ninguna evidencia estadística una toma de decisiones, es aquí en donde estriba 

la importancia de aplicar una prueba no paramétrica que  permita analizar con  muestras 

pequeñas los dos tipos de procesos de requerimientos  implementados  por esta empresa en 

Ciudad Juárez, dado que de acuerdo al tipo de actividades y operaciones que  este tipo de 

empresas genera, es importante determinar que la aplicación de las pruebas paramétricas 

difícilmente tienen una aplicación congruente con respecto al número y tamaño de empleados 

que estas empresas dirigen, lo cual permite que la aplicación de la prueba de los rangos con 

signo de Wilcoxon, sea una herramienta determinante y efectiva para analizar procesos o 

métodos dentro de este tipo de organizaciones, los resultados obtenidos a través del programa 

estadístico SPSS 20.0 mostraron que si existe diferencia entre el proceso manual y el proceso 

en línea. 

 

Referencias Bibliográficas  

Alcocer-Quinteros, & Knudsen-Gonzalez. (2019). Desempeño integral de los procesos 

logísticos en una cadena de suministro. Ingeniería Industrial, 78-87. 

Anderson, D., Sweeney, D., & William, T. (2008). Estadistica para Administración y 

Economía. México: Cengage Learning . 

Angeles-Hendon, R. (1996). The Significance o f Trading Partner CongruenceIn 

Determining Electronic Data Interchange (EDI) System Success. The University of 

Memphis. 

 Hipótesis Valor-p Decisión 

Proceso 

Manual 
Ho: = 0 .028 Rechazo 

Proceso Línea Ha: ≠ 0   

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1804



Ballou, R. (2004). Logística, administración de la cadena de suministro. México: Pearson. 

Bank, W. (2011). Impact evaluation of small and medium enterprise programs in Latin 

Amercia and the Caribbean. Washington: World Bank. 

Beltran, J., Rivas, M., & Muñuzuri, J. (2007). SISTEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA: UN 

ENFOQUE PARA LA EVALUACIÓN, INTEGRACIÓN Y MEJORA DE LOS 

PROCESOS LOGÍSTICOS. Centro Nacional de Competencia en Logística Integral 

(CNC). 

Cano, P., Orue, F., Martínez, J., Moreno, Y., & Lopez, G. (2015). Modelo de gestión logística 

para pequeñas y medianas empresas en México. Contaduría y Administración 60, 

181-203. 

Cardona, D., Leon, C., & Fabian, M. (2011). DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN LOGÍSTICOS DEFINIDOS EN LAS EMPRESAS MÁS 

REPRESENTATIVAS DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS Y SU IMPACTO EN 

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA. 

Catolic Relif Services . (15 de 09 de 2019). Obtenido de https://www.crs.org/our-work-

overseas/research-publications 

Chen, T., & Chang, C. (2008). Strategy for Global Logistics Management-Based on the Study 

of Bicycle Manufacturing by Fiege Goth Logistics Services Ltd. The Journal of 

Human Resource and Adult Learning, 136-148. 

Fritch, E. (2013). An examination of Transformational Leadership Style and Supply Chain 

Management Performance. Northcentral University. 

Gonzalez, E. (2014). INFLUENCIA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN LA 

CADENA DE ABASTECIMIENTO. Universidad Militar Nueva Granada. 

Johnson, P., Leenders, M., & Flynn, A. (2012). Administracion de compras y abastecimiento. 

Mexico: Mc Graw Hill. 

Ligia, N. (2013). Gerencia de compras, la nueva estrategia competitiva. Bogota: ECOE 

EDICIONES. 

Medellin, E. (2010). GESTIÓN TECNOLÓGICA EN EMPRESAS INNOVADORAS 

MEXICANAS. RAI Revista de Administracion e Innovacion, 58-78. 

Montoya, A. (2009). Administración de compras. Bogota: Ecoe Ediciones. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1805



Nickl, M. (2005). La evolución del concepto“Logística” al de “Cadena de Suministros” y 

más allá. Compras y Existencias Nº 140, 15-19. 

Orjuela, J., Castro, O., & Suspes, E. (2005). Operadores y plataformas logísticas . Tecnura, 

116-127. 

Ortiz, A. (2013). Diseño de un modelo de sistema inteligente como soporte de decisión para 

la gestión empresarial en las Pymes. Universidad Politécnica de Madrid. 

ProMexico. (10 de 08 de 2019). Obtenido de http://www.promexico.gob.mx/negocios-

internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-México.html 

Puro marketing. (17 de 09 de 2019). Obtenido de 

https://www.puromarketing.com/53/16789/importancia-organizar-departamento-

compras-empresa.html 

Saavedra, M. (2012). Una propuesta para la determinación de la competitividad en la pyme 

latinoamericana. Pensamiento y gestión, 93-124. 

Uscanga, J. (2009). Modelo de Análisis para la transición de Compras Tácticas a Compras 

Estratégicas aplicado a una empresa del Sector de Empaque Alimentario. 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1806



Finanzas

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1807



 

 

 

 

Análisis del Contexto Social de la Ley Fintech en México 

 

 

Filiberto Enrique Valdés Medina1 

Efraín Jaramillo Benhumea2 

 

 

 

 
1Universidad Autónoma del Estado de México, filibertovalmed@yahoo.com.mx 

2Universidad Autónoma del Estado de México, cle_ejb@yahoo.com.mx 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1808



Resumen 

La innovación tecnológica de los últimos años ha propiciado el ecosistema para el 

surgimiento de nuevas innovaciones Financieras, En el entorno internacional la regulación 

de estas tecnologías ha permitido su implementación para mejorar la inclusión financiera de 

la población. En México siguiendo las iniciativas regulatorias internacionales La Ley para 

Regular las Instituciones de Tecnología Financiera mejor conocida como Ley FinTech, nace 

de la necesidad de regular las actividades que el sistema financiero no hace, basándose en 

principios de innovación, de formación de nuevos mecanismos de gestión de riesgos y de 

participación en el mercado, fomentando así la inclusión financiera en el país, siendo esta 

evaluada , a través de la encuesta nacional de inclusión financiera (ENIF). Ya que la inclusión 

financiera es fundamental para la inclusión social de los diferentes sectores socioeconómicos. 

 

Palabras Clave: Regulación FinTech, innovación, inclusión financiera, inclusión social, 

ecosistema FinTech 

 

Abstract  

The technological innovation of the last years has propitiated the ecosystem for the 

emergence of new Financial innovations. In the international environment the regulation of 

these technologies has allowed its implementation to improve the financial incision of the 

population. In Mexico following international regulatory initiatives The Law to Regulate 

Financial Technology Institutions, better known as the Fintech Law, arises from the need to 

regulate the activities that the financial system does not do, based on principles of innovation, 

the formation of new management mechanisms of risks and participation in the market, 

financial inclusion in the country is encouraged, measured, through the national survey of 

financial inclusion (ENIF). Being this, fundamental for the social inclusion of the different 

socioeconomic sectors. 

 

Keywords: FinTech regulation, innovation, financial inclusion, social inclusion, FinTech 

ecosystem 

 

Metodología 
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El presente trabajo en sus inicios es de corte exploratorio, ya que se pretende conocer la 

evolución del ecosistema FinTech en el panorama internacional y en Mexico, de la misma 

forma se analiza la estructura teórica de la ley FinTech y su impacto en la inclusión financiera 

en el país , en el sentido de que se puntualizan las características y naturaleza de esta 

regulación y como la población Mexicana interactúa con el sistema financiero y esta nueva 

legislación , en cuanto a la escala de tiempo se puede considerar transaccional o transversal. 

Las principales fuentes de investigación provienen de reportes de investigación, reportes 

sectoriales publicados por entidades especialistas, e información de las paginas oficiales de 

tecnología financiera. 

 

Introducción 

En el mundo globalizado, el rasgo más distintivo que caracteriza al sistema economico-

polıtico y sociocultural en el que estamos inmersos es la desigualdad (Almeida et al., 2014: 

168). Desde finales del siglo XX se ha venido incrementando la percepción de un malestar 

generalizado en el mundo contemporáneo que ha llevado a hablar de una crisis civilizatoria. 

Esta situación es producto de un cambio de época a nivel global. Las estructuras económicas 

y políticas heredadas como el capitalismo y el Estado-nación, así como las instituciones y 

referentes que dieron sentido por siglos, como la iglesia, la familia, los partidos políticos, o 

las estructuras educativas se desploman. A la par, nuevas formas de convivencia humana, no 

exentas de contradicciones y tensiones, están emergiendo facilitadas y promovidas por las 

nuevas tecnologías de la comunicación, donde el internet juega un papel inherente en las 

nuevas formas de interacción humana. En el ámbito de la teoría económica, desde mediados 

del siglo pasado, Gurley y Shaw (1955) ampliaron la explicación del modelo keynesiano de 

crecimiento económico e incluyeron a la profundidad financiera como causa y a la vez efecto 

del desarrollo económico. Más recientemente, Bencivenga y Smith (1998) precisaron las 

circunstancias bajo las cuales se genera el círculo virtuoso establecido por Gurley y Shaw, 

Makesh y Kuzhuvelil (2014) ubican a la inclusión financiera como determinante de la 

inclusión social y de un desarrollo más incluyente y Goetzman (2016) muestra cómo, 

históricamente, las innovaciones financieras han sido determinantes en el desarrollo de la 

civilización. 
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El crecimiento e innovación tecnológica que ha experimentado la población a lo largo de la 

última década es abismal, ¿te imaginas poder recibir dinero a través de WhatsApp o alguna 

otra red social? Hoy eso se está convirtiendo en una realidad. La población crece y con ella 

la necesidad de servicios más rápidos y sofisticados, dejando atrás la interacción clásica que 

tenían los usuarios de servicios financieros y las instituciones que los ofrecen, desde mi 

experiencia personal hace más de dos años que no visito una sucursal bancaria, gracias a que 

estas han optado por utilizar la tecnología a su favor, facilitando no la vida, pero si labores 

que se volvían tediosas para los usuarios. La estrategia “Europa 2020”, puesta en marcha en 

2010 por los países miembros de la Unión Europea, se enfoca en construir un sistema 

económico competitivo e inclusivo, que signifique para sus estados miembros: empleo, 

productividad y cohesión social (European Commission, 2010). En América Latina, el 

discurso del desarrollo económico, sigue más enfocado en el crecimiento del ingreso, 

mientras la fragmentación social no es atendida (Sanchez, 2012). Martínez y Estefanıa (2016, 

20) reiteran la necesidad de “un nuevo contrato social”, que dé respuesta a las necesidades 

del creciente número de personas vulnerables, el cual sitúan entre la clase más pobre y la 

clase media y que ubican como el más numeroso en el país. 

 

En los últimos años, ha habido cambios sustanciales en los sectores bancario y financiero. 

Las razones son varias, algunas de ellas, el impacto de la crisis financiera y económica de 

2008, la creciente regulación de los actores tradicionales y los cambios sociales y de 

comportamiento en los clientes, siendo la transformación digital el catalizador más 

importante detrás del fenómeno Fintech (Nicoletti 2017). A medida que la economía mundial 

emergía de la crisis, se hizo evidente que muchos clientes, y especialmente las generaciones 

más jóvenes, los llamados "millennials", habían perdido la fe en los servicios financieros 

tradicionales. Desde su punto de vista, las instituciones financieras fueron la causa principal 

de la crisis financiera y económica. Para empeorar las cosas, esos agentes solo habían logrado 

evitar la bancarrota gracias a las continuas inyecciones masivas o al apoyo del dinero público 

(Sorkin 2010). A pesar de que México fue uno de los primeros países en América Latina en 

crear una ley de regulación financiera tecnológica (ley Fintech), desafortunadamente no toda 

la población tiene acceso a estos medios, es en países de tercer mundo donde se hace más 

evidente la brecha de inclusión financiera, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de 
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Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2016), 53.4 millones de 

habitantes en México, es decir el 43.6 por ciento de la población en 2016, vivía en algún nivel 

de pobreza y solo un 20.5 por ciento de los residentes mexicanos no se encontraban en 

pobreza o vulnerabilidad social. En México desde el 2015 la CNVB (comisión nacional 

bancaria y de valores) y el INEGI (Instituto nacional de estadística y geografía) lanzan una 

encuesta para medir la inclusión financiera, en la cual encontramos cuatro componentes que 

la definen: El Acceso y uso de los servicios financieros, La protección al consumidor Y la 

educación financiera, la siguiente investigación muestra la regulación de una ley de 

tecnología financiera en un país donde apenas un poco más de la mitad de la población  ha 

utilizado un servicio financiero básico. 

 

Las finanzas tecnológicas 

Las finanzas tecnológicas que en adelante se denominaran (Fintech) provienen de los 

vocablos en inglés “Finance” y “technology” actuando en el campo financiero con un alto 

grado de composición tecnológica, Actualmente no hay un concepto delimitado y 

universalmente aceptado para este término. FinTech es el “término con el que se conoce a 

las empresas de servicios financieros de base netamente tecnológica, de creación 

relativamente reciente o con un tamaño relativamente pequeño y con volumen de clientes en 

aumento” (M. Moore, 2018). Otros autores como Dorfleitner & Hornuf, (2017) define  

FinTech como las compañías o representantes de estas que combinan servicios financieros 

con tecnologías innovadoras. Si bien no hay una definición exacta de FinTech, el término 

puede rastrearse a los primeros años de la década de 1990 como consorcio de servicios de 

tecnología financiera iniciado por Citicorp, predecesor de Citigroup, para facilitar la 

cooperación tecnológica y disipar la resistencia de los bancos a la integración de la 

tecnología, pero no fue hasta el año 2014 que el sector de tecnología financiera recibió 

atención de consumidores, inversores y reguladores (Hochstein, 2015). 

Buscando una definición avalada por alguna institución nacional, la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF, 2018) 

establece que el término FinTech deriva de las palabras finance technology y se utiliza para 

denominar a las empresas que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo uso de 

tecnologías de la información y comunicación, como páginas de internet, redes sociales y 
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aplicaciones para celulares, por otro lado  Álvaro Rodríguez (2018) quien es Cofundador y 

Director General del Fondo de Capital Emprendedor IGNIA,  describe Fintech,  como un 

término que se usa para describir la utilización de tecnología en la provisión de servicios 

financieros. Gracias a la tecnología, estos servicios pueden ser proporcionados más rápida, 

económica y amigablemente. Haciendo que sean menos costosos y más eficientes que los 

que ofrece la banca tradicional y despertado en su poco tiempo de creación un gran interés 

en distintos segmentos de la economía.  En la figura 1.1 se observa el interés sobre el campo 

de las finanzas tecnológicas por la población a nivel mundial en el intervalo de tiempo que 

comprende de enero del año 2005 a diciembre de 2018. 

 

Figura 1.1 Interés sobre FinTech en todo el mundo (2005 - 2018) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Google trends (2018) 

 

Las FinTech representan una revolución para el status quo de la banca y otras instituciones 

integrantes de los sistemas financieros tradicionales, de acuerdo con el Conference Board 

(citado en Aldridge 2017) la inversión en tecnología financiera (Fintech) creció a nivel global 

doscientos por ciento, en el mismo sentido el valor de la inversión  de las organizaciones 

pertenecientes al sector FinTech  creció en un 75%  en 2015, capitalizando $22.3 mil millones 

de dólares americanos, con incrementos destacados en Europa continental y Asia-Pacífico 

(Skan ,2016), en el mismo sentido América Latina ha resultado un mercado boyante de las 

empresas Fintech, de acuerdo al BID (2018) en estudios realizados por Trend Watch de 

LAVCA (2017) el sector FinTech representa el 25% de las inversiones de capital de riesgo 
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en tecnologías de la información (IT), así mismo el CB Insights Fintech Trends to Watch in 

2018 (CB Insights, 2018), menciona que la región superó a mercados como África y Australia 

en número de acuerdos FinTech cerrados en 2017, alcanzando los 38 acuerdos en un año. 

Las FinTech se clasifican en base a las necesidades que cubren, estas son; Financiamiento, 

Administración de activos, pagos y otras finanzas tecnológicas, en la figura 1.2 se especifica 

esta clasificación.  

 

Esquema 1.2 Ramas de las finanzas tecnológicas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dorfleitner & Hornuf, (2017) 

 

 

Evolución del sector FinTech a nivel global 

Las primeras empresas FinTech aparecieron hacia la segunda mitad de los 90 con la 

masificación del uso del internet y el florecimiento de la banca y el comercio electrónicos. 

Cabe recordar que en 1991 se lanzó la World Wide Web (www), que facilitó el intercambio 

de información a través del internet. En 1994 se fundó la compañía de comercio electrónico 
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Amazon y un año después la compañía eBay. En 1998 se fundó la empresa Confinity que 

posteriormente se transformaría en PayPal, para atender las crecientes necesidades de 

servicios de pago por internet mediante tarjetas bancarias, pero con servicios adicionales que 

dan valor agregado al usuario y ésta es una de las principales características de las Fintech: 

saber “escuchar” al cliente para responder a sus necesidades con servicios de valor agregado. 

Una segunda etapa en la evolución de las empresas FinTech se puede fechar en 2008 con el 

desarrollo de la tecnología digital y el lanzamiento de los smart phones. Otro factor que junto 

con el desarrollo tecnológico ha impulsado el crecimiento de las empresas FinTech, es la 

crisis financiera internacional que dio inicio en septiembre de 2008, con la bancarrota de 

Lehman Brothers. Los efectos negativos que ha generado esta crisis sobre los sistemas 

financieros y las economías nacionales han tenido una profundidad y duración más allá de lo 

esperado, comenzando una etapa de bajo crecimiento, con generación insuficiente de empleo 

y restricción crediticia. De ahí que la expansión de las empresas FinTech se hace más 

marcada a partir de 2009, pero es en 2014 cuando se registran las tasas de crecimiento más 

altas de esta actividad tanto en las economías desarrolladas como emergentes. Especialmente 

en estas últimas, el hecho de que un porcentaje cada vez mayor de la población tenga acceso 

a la telefonía móvil con bajas tasas de bancarización, ha propiciado el auge de empresas 

FinTech. El acelerado desarrollo del ecosistema FinTech ha sido posible no solo por la 

evolución de la tecnología, sino por factores específicos como lo son: la globalización, las 

economías colaborativas y la pérdida de confianza de los usuarios hacia las instituciones 

financieras, en la Figura 2.1 se sintetiza la evolución del sector FinTech a nivel global 
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Figura 2.1 Principales aspectos de la evolución de las empresas FinTech 

1995 A tres años del lanzamiento de la World Wide Web, Wells Fargo empieza a utilizar 

internet para ofrecer servicios bancarios. 

1998 Se funda la empresa Confinity que posteriormente se transformaría en PayPal con 

objeto de proveer servicios de pago por internet con el uso de tarjeta bancaria. 

1999 Se funda la empresa china de comercio electrónico Alibaba Group Holding. 

2004 Se lanza Alipay, plataforma de pagos de Alibaba. 

2005 Aparece en Inglaterra el primer banco sin sucursales físicas. 

Surge en Estados Unidos la plataforma de crowdfunding llamada 

Kiva, que permite a inversionistas financiar proyectos de diversa naturaleza en 

varios países del mundo. 

2009 Inicia operaciones la plataforma Kickstarter en Nueva York que se dedica a 

financiar proyectos creativos e innovadores. 

Surge la moneda virtual bitcoin. 

2011 Se crea el servicio de transferencia de dinero Transferwise. 

2014 Se constituye la empresa Ant Financial Services Group a partir de la plataforma de 

pagos Alipay. Esta es la Fintech más grande del mundo y está integrada por seis 

áreas de negocio, que abarca entre otros, la plataforma de pagos, un fondo de 

inversión, créditos para micro y pequeñas empresas, seguros y préstamos 

personales. 

2017 Clearbank inicia operaciones en Reino Unido como el primer banco de pagos con 

estructura open banking de pagos a nivel internacional. 

 

Elaboración propia a partir de (documento de coyuntura FUNDEF 2017) 

 

Actualmente, el valor del sector FinTech a nivel mundial se estima en 870 mil millones de 

dólares. En cuanto a su distribución geográfica, el 49.2% de empresas FinTech del mundo se 

encuentran en el continente americano, el 30.4 % se encuentra en Europa y el 20.4% restante 

en Asia Pacífico, en la figura 2.2 se observa la distribución de empresas FinTech en el mundo, 

siendo el continente americano donde se encuentra la mayor cantidad de FinTech. (Panorama 

del FinTech en México, Endeavor México, febrero 2017)  
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Figura 2.2 distribución de las empresas FinTech en el mundo  

 
Fuente: elaboración propia en base a Panorama del FinTech en México, Endeavor México 

(2017) 

 

Aspecto internacional de la regulación en FinTech 

Existe un consenso de que la regulación aplicable al sector FinTech no necesariamente debe 

ser igual a la regulación aplicable a los intermediarios financieros tradicionales, en abril del 

2017 el Parlamento Europeo, público un Informe sobre FinTech, denominado; la influencia 

de la tecnología en el futuro del sector financiero, en la figura 3.1 se establecen los elemento 

que se deben de procurar en una regulación FinTech. 

Los gobiernos y los reguladores de países destacados en el sector FinTech se caracterizan por 

mantener un perfil colaborativo, abierto y flexible, buscando un mayor interés de 

participación del sector emprendedor. 

El ecosistema fintech es beneficiado en los países donde los gobiernos permanecen abiertos, 

están dispuestos a colaborar e incentivar la innovación y el espíritu emprendedor, en algunos 

países las instancias reguladoras han adoptado un enfoque activo y colaborativo, impulsando 

a las FinTech en continuar innovando frente a las complejidades de las regulaciones en la 

figura 3.2 se observan las dinámicas gubernamentales e Iniciativas regulatorias, en diferentes 

países. 

 

Distribución de empresas Fintech en el mundo 

America

Europa, Medio Oriente y Africa

Asia Pasifico

5,273

3,268 

2,184 
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Figura 3.2 Dinámicas e iniciativas gubernamentales  

País Iniciativa 

Reino Unido  x A partir de 2014 es una actividad 

regulada por la Financial Conduct 

Authority (FCA), pero solo aquellas 

en que el inversionista espera 

recibir un retorno. 

x A partir de 2017 las FinTech deben 

cumplir con requisitos de capital 

mínimo 

 

Francia  

 

x Impulso al crecimiento de las 

startups digitales mediante el 

movimiento "La French Tech”. 

x Eventos especializados como el 

“Foro Fintech de Paris”. 

x En junio de 2016, la Autorité des 

Marchês Financiers (“AMF”) creó 

la división de FinTech, Innovación 

y Competitividad (FIC) 

España  

 

x Ley de Fomento de la Financiación 

Empresarial publicada en 2015 

incluye un capítulo destinado a la 

regulación de las plataformas de 

“financiación participativa” como 

denominan al crowdfunding. 

China  

 

x Iniciativa llamada FinTech Bridges 

donde busca fomentar la 

exportación de oportunidades al 

Reino Unido. 
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x Negociación de propiedad 

intelectual para empresas 

x Estímulo a la inversión privada en 

centros de innovación y tecnología 

x Apertura de una comunidad digital 

creativa 

x Programas aceleradores e 

incubadoras para empresas 

FinTech. 

Singapur  

 

x Subsidios, incentivos fiscales, entre 

otros apoyos 

x  Educación, promoción, adopción 

de tecnología y atracción de 

empresas 

x Apertura de una oficina física para 

la atención específica de 

emprendimientos FinTech 

x La autoridad monetaria de Singapur 

(MAS) constituyó en 2015 el 

Financial Technology Innovation 

Group como órgano encargado del 

desarrollo de políticas y estrategias 

para facilitar el uso de la tecnología 

e innovación y mejorar la gestión de 

riesgos, la eficiencia y 

competitividad de este sector. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Silva Aarón et al. (2017) 

 

El sector FinTech en México 

Desde 2017 México se apuntala dejando atrás a Brasil como el mayor desarrollador de 

empresas FinTech según FINNOVISTA México con 238 startups FinTech y Brasil con 230. 
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Entre las características del país que resultan favorables para el establecimiento de estas 

empresas se encuentra una alta penetración de internet fijo y móvil; un crecimiento 

importante del comercio electrónico que ha desarrollado un ecosistema con compañías 

enfocadas al pago por este medio; una banca de consumo pobremente evaluada por los 

consumidores; así como una política pública favorable a la inclusión financiera y al 

establecimiento de condiciones para propiciar mayor competencia en los mercados 

financieros, en la tabla 4.1 se presentan las cifras de 2012 a 2017 de la disponibilidad y uso 

de tecnologías de la información. 

 

Tabla 4.1. Disponibilidad y uso de tecnologías de la Información 

 2012 2015 2016 

Hogares con internet   12,810,487 15,658,535 

Usuarios de teléfonos inteligentes (en 

millones) 

  54.8 

Con conexión a internet en millones    44.4 

Usuarios de internet que han realizado 

transacciones vía internet  

2,228,129  9,649,702 

Usuarios de internet que realizaron 

pagos vía internet  

1,700,990  6,106,860 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 

Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (2016) 

 

Las 238 startups FinTech que menciona el informe de Finnovista, en el segundo trimestre de 

2017, están distribuidas en 11 segmentos diferentes, lo que supone un crecimiento en el 

número de startups Fintech del 50% desde la última publicación de agosto de 2016, donde se 

identificaron 158 startups, es decir en un lapso de 10 meses se crearon aproximadamente 80 

nuevas startups. Aunque la información recolectada no necesariamente es del todo verificable 

muestra el dinamismo del sector y su crecimiento en el país, en la Figura 4.2 se observa la 

distribución de las empresas FinTech en país al cierre del segundo trimestre de 2017. 
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Grafica 4.1 Distribución de los segmentos Fintech  

 
Fuente: Finnovista. Fintech Radar México. Julio de 2017 

 

De acuerdo con Finnovista, en México el 46% de las Fintech compite por el mercado 

caracterizado por la intersección de la innovación digital Fintech y la necesidad de reducir la 

amplia exclusión financiera del país de tal forma que  Los servicios financieros que se ofrecen 

pueden contribuir a promover la inclusión financiera para segmentos no atendidos o 

parcialmente atendidos por los intermediarios financieros tradicionales, favoreciendo así a la 

economía nacional aportando alternativas diferentes que el sistema financiero Mexicano 

tradicional no ofrece  En la teoría económica, Gurley y Shaw (1955) muestran que el 

desarrollo económico y el financiero se determinan mutuamente. Por su parte, Bencivenga y 

Smith (1998) describen ciertas condiciones, bajo las cuales el sistema financiero puede o no 

llevar a un desarrollo económico estable. En este mismo sentido, Goetzman (2016, 14) 

señala: “Las relaciones financieras se han convertido en medios importantes, a través de los 

cuales las economías se unen en una compleja civilización global”. 
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Regulación FinTech en México 

El 10 de octubre de 2017 el presidente Enrique Peña Nieto envió el decreto por el cual se 

publica la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Congreso de la 

Unión, 2018) mejor conocida como Ley Fintech. En esta exposición de motivos, la 

Presidencia de la República plantea que “El impacto de la tecnología ha transformado la 

prestación de servicios tradicionales de banca y crédito, mediante innovaciones que han 

generado una reducción importante del uso de sucursales para la prestación de servicios 

financieros” (Senado de la República, 2017, N/D).  

Cabe precisar que el objeto de la Ley Fintech tiene tres vertientes esenciales que buscan 

regular: Los servicios financieros que van a prestar el nuevo tipo de empresas que van a 

participar en el mercado de tecnología financiera estas van a llamarse Instituciones de 

Tecnología Financiera (ITF) que pueden ser crowdfunders que se traduce como 

financiamiento colectivo,las operaciones con las denominadas criptomonedas, los Modelos 

Novedosos, conocidos como Sandbox, para prestar servicios.  

En este orden de ideas, el director general de asuntos del sistema financiero del Banco de 

México (Banxico), Alan Elizondo, informó que la regulación para empresas del sector 

financiero tecnológico (Ley FinTech), propone que sean los bancos e instituciones de fondos 

de pago electrónico los que operen activos virtuales, como el bitcoin, entre otras 

criptomonedas (Hernández, 2017). 

Sin embargo, la Ley FinTech, plantea tener como garantes de la puesta en marcha de este 

nuevo ordenamiento a la CNBV y el Banxico, aunque la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la CONDUSEF y otras, 

también se van a implicar en un segundo momento. Y es que actualmente, la comisión 

bancaria regula y supervisa a más de 5,000 entidades financieras, y con la Ley FinTech, el 

número de instituciones mostrará un crecimiento importante (Juárez, 2018). Por ello es que 

una vez que ha sido aprobada la Ley primaria, la CNBV deberá ir emitiendo una regulación 

secundaria gradual para cada una de estas figuras, además de que se encargará de dar las 

autorizaciones y supervisar a este tipo de entidades de tecnología financiera. La Ley brindará 

certeza a los usuarios de las plataformas y protegerá tanto a inversionistas como acreditados 

que contarán con instituciones como la CONDUSEF para su protección. Además, se 

determinarán las reglas que transparenten la evaluación de los proyectos y de los riesgos, lo 
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que da a los usuarios mayor certeza de que este bien administrada la empresa. Permite que 

las FinTech tengan ciertos controles para que sea más fácil su gestión, como el hecho de que 

los casos se puedan publicar y consultar en el buró de crédito, o que el dinero no se pueda 

utilizar para algo distinto que los proyectos al que fue asignado ya que con la Ley esto será 

un delito. (Fenoll, 2017, pág. 1). En el caso de las criptomonedas, como ya se dejó 

referenciado en el cuerpo del documento, la Ley FinTech las llama Activos virtuales y se 

podrá operar con estos instrumentos siempre y cuando estén aprobadas por Banxico. Como 

se puede apreciar en el contenido de la Ley, el concepto de banca se moderniza y en este 

sentido, los bancos van a poder operar con criptomonedas, siempre que Banxico les dé 

permiso y solo respecto de aquellas que dicha institución rectora apruebe. Y es que para 

poder operar con plataformas tecnológicas o Activos virtuales, según la propia Ley solo se 

requiere ser una Sociedad Anónima y lograr la aprobación de la CNBV al demostrar que se 

cumplen con ciertos requisitos de capitalización, políticas internas de prevención de lavado 

de dinero, segregación de cuentas, divulgación de riesgos y operaciones, control de riesgos 

operativos y seguridad, confidencialidad, procesos operativos y de control de identificación 

de clientes, solución de conflictos de interés y prevención de fraudes. Ante esta postura, hay 

quienes afirman que esto genera riesgos para el gobierno federal o sus instituciones en caso 

de fraude o quiebra de estas instituciones, sin embargo, no es así, pues al no ser instituciones 

financieras tradicionales, el gobierno federal y sus entidades no están obligados a respaldar 

los activos o inversiones que capten las ITF. Datos publicados por José Rodríguez, director 

de pagos el exchange o casa de cambio Bitso, “la primera en realizar este tipo de operaciones 

en México al 24 de febrero del 2018, las transacciones de Bitcoin en México sumaron un 

total de 9 millones 113 mil 166 pesos” (Ruiz, 2018, pág. 1). En este orden, existe en el 

mercado una forma de financiamiento que ha sido muy atractiva: los famosos crowdfunding 

que sirven para fondear diferentes proyectos. Por ello, la Ley regula a las IFC para que 

pongan en contacto a las personas, con el fin de que entre ellas (como inversionistas y 

solicitantes) se den financiamientos por conductos tecnológicos como apps, interfaces, 

páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónico o digital. De esta 

forma las IFC se convierten en intermediarios y asumen el riesgo que exista entre los 

participantes de este modelo de financiación.  
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De esta forma la Ley FinTech reconoce la figura del crowdfunding, que nació a finales del 

siglo XX gracias al desarrollo de Internet y de las redes sociales; apareció como una nueva 

forma de financiación masiva para proyectos de diversa índole (musical, editorial, político, 

etc.) y consiste en que si alguien que quiere sacar adelante un proyecto y cree que este puede 

ser de interés para una comunidad de personas, hace una llamada por Internet a toda esa 

comunidad interesada con el objetivo de conseguir la financiación necesaria para sacar el 

proyecto adelante. Hecha la solicitud pública de financiación, cada uno de los miembros que 

componen dicha comunidad puede decidir, libremente, si aportan una cierta cantidad de 

dinero o no, en función de sus posibilidades o del interés que tenga en que ese proyecto se 

lleve a término (López, 2018). La regulación mexicana a las tecnologías financiera abarca 

cuatro pilares importantes con denominaciones y características para cada uno, La ley 

FinTech   en su título dos, establece la regulación para las Instituciones de Tecnología 

financiera, en la tabla 5.1 se describen las características. 

 

Tabla 5.1 Regulación de Instituciones de tecnología financiera 

Figura Definición Fundamento de la 

ley Fintech 

Características 

Instituciones de 

tecnología 

financiera (IFT) 

Instituciones de 

financiamiento 

colectivo y las 

instituciones de 

fondos de pago 

electrónico 

Título II  

Artículos 11 al 14 

Forma legal que 

deberán adoptar 

todas las sociedades 

que participen en el 

sistema financiero 

mexicano 

(indistintamente su 

denominación) y 

que realicen 

actividades 

reguladas por la Ley 

Fintech 

Fuente: Elaboración propia en base a la ley FinTech 2018 
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Posteriormente en el título III de la ley establece la regulación a las instituciones de fondeo 

colectivo (IFC) definiéndolas como Las actividades destinadas a poner en contacto a 

personas del público en general, con el fin de que entre ellas se otorguen financiamientos (ley 

FinTech 2018)  las características de las IFC es que deben de brindar este servicio de manera 

habitual y profesional, a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet 

o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital, y solo podrán llevarse a cabo 

por las personas morales autorizadas por la CNBV, cabe recalcar que el artículo 16 de la ley 

FinTech establece tres tipos de crowdfunding o fondeo colectivo en la figura 5.2 se presenta 

la principal característica de cada uno de ellos  de cada uno de ellos. 

 

Figura 5.2 Tipos de Crowdfunding  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Ley FinTech  

 

Para las instituciones de fondeos de pagos Electrónicos (IFPE) la ley establece el Título IV 

del artículo 22 al 29, definiéndolas como Aquellos fondos que estén contabilizados en un 

registro electrónico de cuentas transaccionales que, al efecto lleve una institución de fondos 

de pago electrónico, siendo estos los servicios realizados con el público de manera habitual 

y profesional, consistentes en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos 

de pago electrónico, a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o 

cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital, solo podrán prestarse por las 

personas morales autorizadas por la CNBV (Ley FinTech 2018) 

Crowdfundig 

De capital: 
donde te haces 

socio de quienes 
llevan el 
proyecto

De regalías: 
donde recibes 

dinero por lotes 
específicos del 

producto

De deuda: 
donde prestas 

dinero al 
proyecto en 

cuestión
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La ley Fintech deja en su último título el V que va del articulo 30 al 34 la regulación de las 

Operaciones con Activos virtuales (criptomonedas) definiéndolas como La representación de 

valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo 

tipo de actos jurídicos y debiendo estar en posibilidad de entregar al cliente respectivo, 

cuando lo solicite, la cantidad de activos virtuales de que este sea titular, o bien el monto. 

(Ley FinTech 2018). 

 

Inclusión Financiera en México 

Según el Banco Mundial (2018) La inclusión financiera significa, para personas físicas y 

empresas, tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus 

necesidades como son transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro, prestados de manera 

responsable y sostenible, siendo un factor clave para reducir la pobreza e impulsar la 

prosperidad. En México se define como el acceso y uso de servicios financieros formales 

bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y 

promueva la educación financiera para mejorar las capacidades de todos los segmentos de la 

población (Consejo Nacional de Inclusión Financiera 2016). La educación financiera como 

parte de una inclusión integral favorece a los individuos, a un buen manejo de sus finanzas, 

impactando positivamente en su calidad de vida y en la de su familia teniendo como objetivo 

promover la cultura del ahorro, generar conciencia sobre cuándo y cómo es conveniente 

endeudarse, permite comparar productos financieros., otorga protección a los consumidores 

que al estar informados, demandan mayor transparencia en los servicios financieros. En el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) se contempla que en el actual sexenio se logre una mayor 

inclusión financiera, sobre todo en comunidades marginadas, para lo cual se echará mano de 

más competencia y el uso de nuevas tecnologías. De igual forma, se plantea un impulso más 

intenso a los pagos electrónicos para combatir problemas como el uso del efectivo y la 

corrupción. De esta manera, uno de los objetivos que se establecen en el documento en 

materia del sistema financiero es profundizar la inclusión de todas las personas, priorizando 

a los grupos históricamente discriminados o en territorios con alta marginación, pero 

preservando la solvencia y estabilidad del sistema. 

De acuerdo con el PND en su capítulo de desarrollo económico, hoy las personas incluidas 

(adultos) en el sistema financiero formal representan 43%, y la meta para el 2024 es que la 
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cifra suba a 50 por ciento. Otro de los objetivos en este campo que se establecen en el PND 

es promover el uso de transacciones electrónicas a través de sistemas de pagos seguros, con 

mayor cobertura territorial y con condiciones de accesibilidad para toda la población, 

atendiendo la brecha digital por sexo y edad, así como el acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación de pueblos indígenas y comunidades marginadas. Es por ello 

que desde 2012 el gobierno federal lanza una encuesta que mide el grado de inclusión 

financiera en el país (ENIF), la cual tiene los siguientes objetivos: Generación de información 

con respecto al uso y acceso de servicios financieros, entre los que destaca el porcentaje de 

población con al menos un servicio financiero formal, Identificación de las necesidades de la 

población respecto del acceso y uso de servicios financieros, conocer las características 

sociodemográficas básicas de los usuarios y quienes fueron usuarios, Prever información 

respecto a la frecuencia y comportamiento de uso referente a los productos financieros como 

el ahorro, crédito, seguros, ahorro para el retiro y sus canales de distribución, Generar datos 

sobre el nivel de conocimientos de la población sobre temas financieros, tales como la 

inflación, el cálculo de interés, entre otros, Evaluar las actitudes financieras de las personas, 

contar con la información necesaria para poder obtener el indicador de alfabetización 

financiera propuesto por la OECD/ INFE, Identificar las principales barreras para no adquirir 

un producto o servicio financiero formal, conocer la incidencia de ciertos comportamientos 

financieros de la población adulta. La Edición 2018 de la ENIF es la primera que brinda datos 

a nivel regional, y revela que la región Noroeste presenta la mayor proporción de población 

financieramente incluida, con 82%; seguida por la Noreste, 75%; Occidente y Bajío, 67%; 

Sur, 68%, y la región de Centro, Sur y Oriente, 60%. El 72% de la población adulta que vive 

en la Ciudad de México está incluida financieramente. Según la Comisión Nacional Bancaria 

y de valores La ENIF arrojo los siguientes datos: En México sólo el 30% de su población 

cuenta con educación financiera, en contraste con Suecia, Noruega y Dinamarca cuyos 

porcentajes se elevan a un 71%, Canadá 68% y Reino Unido 67 %. En cuanto a Productos 

financieros hay 54 millones de personas de entre 18 y 70 años de edad que dijeron contar con 

al menos un producto financiero, lo que equivale en promedio, al 68% de la población 

nacional, en cuanto a cuestión de los adultos que cuentan con cuentas de ahorro para el retiro 

se incrementó en un 12% de 2012 al 2018, sin embargó, bajó 1% respecto a la edición de la 

ENIF 2015. La brecha de género también se ha modificado, reduciéndose 3 puntos 
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porcentuales en la tenencia de cuentas, al pasar de 46% a 48%. En Cuanto a distribución 

geográfica, el Noroeste del país mostró la mayor proporción de población incluida 

financieramente 82%, mientras la Ciudad de México se ubicó en el tercer lugar con el 72%. 

El porcentaje de adultos sin crédito formal, de acuerdo con la ENIF 2018, es de 69%, 

superando por un margen considerable a quienes cuentan con un crédito formal (31%), 

teniendo como contraste a las tarjetas departamentales como el principal producto de crédito 

con el 61% de usuarios, seguida de las tarjetas de crédito bancarias con 34% y los créditos 

de vivienda con un 22%. El número de adultos que tiene contratado el servicio de banca 

móvil se incrementó casi seis veces más con respecto a 2012, al pasar de 1.4 millones a 8.4 

millones. 

 El 7% de los encuestados reportó haber tenido problemas de fraude o delitos relacionados 

con productos, servicios o esquemas financieros en los últimos tres años, siendo las 

principales razones: 

 

1. Robo de identidad 4% (3.1 millones de adultos). 

2. Clonación de tarjetas 3% (2.1 millones de adultos). 

3. Inversión en productos fraudulentos 2% (1.5 millones de adultos). 

 

 Por otro lado, el 53% de los adultos dijo conocer las instancias para presentar una queja en 

caso de algún problema financiero (Bancos, Instituciones Financieras, CONDUSEF, 

PROFECO, etc.). En cuestiones de ahorro para el retiro el 34% de los adultos planea cubrir 

sus gastos en la vejez con su pensión y complementar con otros medios y solo el 4.9% de los 

adultos dijo realizar aportaciones voluntarias a su Afore. Refiriéndose a los medios de pago 

El efectivo es el medio de pago predominante en las transacciones más comunes, 95% de las 

personas lo utiliza para pagar compras de $500 o menos, seguido por las tarjetas de débito, 

crédito y otros (pagos electrónicos), siendo La Ciudad de México la región donde más se 

utilizan los medios de pago diferentes al efectivo, ya que 21% de los adultos utiliza sus 

tarjetas (débito y crédito) para compras mayores a los $500. Uno de los temas finales que 

mide la ENIF es la infraestructura financiera demostrando que El número de adultos que 

utiliza los corresponsales bancarios se incrementó en 10 puntos porcentuales de 2012 a 2018, 

esto representa un incremento de 10.4 millones de adultos. Ya que Actualmente el porcentaje 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1828



del uso de canales financieros se distribuye de la siguiente manera: sucursales bancarias 

(43%), cajeros (45%) y corresponsales (40%). 

 

Discusión 

Como ya se mencionó con anterioridad, cualquier sistema complejo genera desigualdad y 

diversidad; el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico naturalmente generan 

desigualdad ya que hay individuos, sectores y estados que se incorporan con mayor 

efectividad al desarrollo que otros. A la inversa, un sistema que castigue el desarrollo y 

restrinja libertades genera más igualdad, pero más pobreza. México ha optado por la primera 

opción, una economía que se muestra empática con los nuevos sistemas económicos, donde 

la innovación tecnológica es el principal personaje. La promesa, aumentar la inclusión 

financiera en el país. Para lograrlo, el (PND) plan nacional de desarrollo entre sus diferentes 

propuestas, está la creación de  la popularmente llamada Ley Fintech o Ley para Regular las 

Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) esta es la principal estrategia para aumentar la 

inclusión financiera en el país. Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de la 

capacidad que se tenga para cerrar la brecha digital y la desigualdad social que existe entre 

los mexicanos y convertir a las empresas tecnológicas en una competencia real para la banca 

tradicional, de lo contrario la brecha de exclusión social se hará cada vez más evidente, 

significando importantes riesgos para el funcionamiento armónico de cualquier sociedad. 

Fuentes (2008), señala: “La exclusión social implica rechazo, violencia y negación de 

derechos y a veces de la propia existencia de personas, familias o comunidades enteras” 

(Fuentes, 2008: 187). El mismo autor indica que la actual dinámica del capital global, 

concentrado en pocas manos, significa la marginación de muchos individuos que no cuentan 

con las capacidades para participar en los mercados globales y locales, para los cuales se 

cancela la interacción con el resto de la sociedad, un rasgo de nuestro tiempo al cual 

considera: “un racismo económico inédito en la historia moderna.” (Fuentes, 2008: 192). 

Muchos economistas parecen creer que la brecha en aumento entre ricos y pobres es un efecto 

colateral inevitable de la globalización y la tecnología crecientes. Según su punto de vista, 

los Gobiernos tendrán que intervenir radicalmente en los mercados para restaurar el 

equilibrio social. (Kenneth Rogoff 2011), En México la intervención está conformada por 

145 artículos divididos en siete títulos que también buscan proteger los derechos de los 
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usuarios de servicios FinTech, al tiempo de cerrar la brecha de pobreza en el país. Los 

esfuerzos por aumentar la inclusión financiera en México aún tienen un camino por recorrer, 

así lo manifiestan Peña, Hoyo y Tuesta (2014) Venegas, Tinoco y Torres (2008), Rodrıguez 

y Lopez (2009), asi como Zavaleta y Urbina (2011), han estudiado el desarrollo financiero 

en México y su efecto en el crecimiento de este país. Mientras, Venegas et al. (2008), 

encuentran que el desarrollo financiero no ha influido en el crecimiento del producto interno 

bruto mexicano, Rodríguez y López (2009) y Zavaleta y Urbina (2011), empleando diferentes 

formas de medir el desarrollo del sistema financiero mexicano, obtienen un efecto positivo 

de este hacia el crecimiento económico del país. Un estudio etnográfico, realizado entre 

familias de estratos pobres en Bangladesh, India, Mexico y Sudafrica, Collins, Morduch, 

Rutherford y Ruthven (2011), los autores encuentran que la disponibilidad de crédito suele 

ser menor para las personas pobres, por su parte, los esquemas de préstamo en instituciones 

formales, se adaptan menos a la volatilidad característica de los ingresos de este grupo, 

observan plazos menos flexibles que los que demandara su exposición al riesgo y cuando 

existe, suele exhibir tasas de interés más altas, comparadas con aquellas a las que tiene acceso 

el público no pobre. Así, concluyen que la inclusión financiera no solo requiere de la 

posibilidad de acceso, sino también de nuevos esquemas. Del 2012 al 2018, el panorama aún 

luce desalentador, con crecimientos mínimos en los principales indicadores de inclusión 

financiera en el país, aún falta mucho que perfeccionar en cuanto a la regulación finTech, 

esperando que esta sea un catalizador para aumentar la actividad financiera en el país y sean 

cada vez más personas las que formen parte del nuevo sistema financiero,  de la nueva 

economía, de un sistema que nosotros construimos  adaptamos y modificamos en base a las 

nuevas necesidades, necesidades que cambian constantemente propiciando así la evolución 

de la sociedad, habiendo algunos que se adapten más rápido que otros, a los nuevos cambios. 

 

Conclusión 

El proceso de armonización de esta Ley Fintech toca nueve leyes más, mediante la reforma 

de uno o más de sus artículos. Es una Ley genérica que deja fuera elementos específicos y 

los delega a la legislación secundaria, lo que podría generar ambigüedades que no abonen al 

estado de derecho y aseguren de esta manera el fracaso de la Ley.  
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La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera no reconoce los efectos en la 

información financiera y en las cargas tributarias propias de los resultados de las operaciones 

que se puedan derivar de la puesta en marcha de la Ley. En este sentido, la Ley Fintech no 

es clara en la promoción a la inversión, en su contribución con la educación financiera y 

queda muy distante de los objetivos de inclusión financiera signados por México. Alberto 

Tovar (2018), sobre la Ley Fintech, afirma que es positivo regular un mercado fuera de todo 

límite. En el caso de las finanzas personales podrá dar mayor seguridad para que las empresas 

vinculadas estén debidamente registradas y cumplan con las disposiciones. Uno de los 

elementos principales del espíritu de la Ley es la información y la advertencia sobre el riesgo. 

Pero, dice Tovar “Reconozcamos que las autoridades han sido ineficientes en el control de 

las operaciones comunes. Si hay incapacidad en la vigilancia de las establecidas físicamente, 

será muy complicado que logren meter en cintura a las virtuales” (2018, pág. 1). 

Definitivamente, así como Uber revolucionó el negocio del transporte, las empresas FinTech 

que ofrecen servicios financieros por internet, transformarán el negocio financiero 

(Sarmiento, 2018). La encuesta nacional de inclusión financiera que se aplicó por primera 

vez en toda la república mexicana, demuestra que la inclusión financiera en México avanza 

con lentitud, mostrándose aun la brecha de desigualdad en el país. Tanto autoridades como 

usuarios esperamos que la regulación a las tecnologías financieras propicie la inclusión y 

disminuya la brecha de desigualdad en los próximos años. 
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Resumen 

Planeación Financiera Mecanizada en la Administración Agrícola. El objetivo de la presente 

investigación fue analizar y aplicar anticipadamente los parámetros y metodologías 

correspondientes en el uso de maquinaria e implementos agrícolas, para conocer los posibles 

resultados con sus respectivos riesgos. Este trabajo es cualitativo y cuantitativo, en donde se 

consultaron diferentes fuentes de información y se eligieron los mejores parámetros y 

metodologías para que los productores agrícolas y administradores de maquinaria y equipo 

agrícola apliquen los criterios y puedan tomar las decisiones más adecuadas en forma 

anticipada. De acuerdo a los ensayos realizados en la presente investigación, es básico 

realizar la aplicación de los parámetros y metodología descritos, primero se deben conocer 

los ingresos/hora, egresos/hora y otros datos de la utilización de maquinaria y equipo 

agrícola, y a partir de esta información se procede a determinar la capacidad de avance con 

el  uso del tractor y equipo agrícola, el saldo, el punto de equilibrio, costo de producción, así 

como su rentabilidad. Los resultados de la presente investigación de la preparación del 

terreno agrícola a la cosecha resultaron satisfactorios.  

 

Palabras Clave: Planeación financiera, rentabilidad, maquinaria y equipo agrícola, punto de 

equilibrio, administración.  

 

Abstrac 

Mechanized Financial Planning in the Agricultural Administration. The objective of the 

present investigation was to analyze and apply in advance the corresponding parameters and 

methodologies in the use of agricultural machinery and implements, to know the possible 

results with their respective risks. This work is qualitative and quantitative, where different 

sources of information were consulted and the best parameters and methodologies were 

chosen so that agricultural producers and administrators of agricultural machinery and 

equipment apply the criteria and can make the most appropriate decisions in advance. 

According to the tests carried out in this research, it is essential to perform the application of 

the parameters and methodology described, first you must know the income / hour, expenses 

/ hour and other data of the use of agricultural machinery and equipment, and from This 
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information proceeds to determine the capacity to advance in the use of agricultural 

machinery and equipment, the balance, the breakeven point, as well as its profitability. 

The results of the present investigation of the preparation of the agricultural land to the 

harvest were satisfactory. 

 

Keywords: Financial planning, profitability, agricultural machinery and equipment, 

breakeven, administration 

 

Introducción 

Hace 188 años los agricultores utilizaban herramienta de mano como la hoz y guadaña y 

podían cosechar 8,160 m² de grano por día (Stone, A., & Gulvin, H., 1982). En la actualidad, 

la obtención de las cosechas agrícolas depende de la fuerza motriz y principalmente de la 

utilización del tractor agrícola equipado, al utilizar maquinaria y equipo agrícola, las 

actividades son más baratas, rápidas, eficientes, las cosechas son de mejor calidad y se 

optimizan las fases mecanizadas de la producción agrícola (Ayala et al, 2016), (Ayala et al, 

2013). Se debe de tener en cuenta la selección, operación, mantenimiento y el reemplazo de 

la maquinaria y equipo agrícola que resulten más eficientes. Con maquinaria y equipo 

agrícola un solo productor puede satisfacer las necesidades de alimento y fibras de 

aproximadamente 52 personas (Stone, A., & Gulvin, H., 1982), (Hunt, D.,1983), (Soto, S. 

(2011) & (García, J., & García, R., 1982). El uso de maquinaria y equipo agrícola es una 

actividad económica muy importante en nuestro país en beneficio de la sociedad y representa 

el sostenimiento de un sin número de familias, mejorando las condiciones de vida, generando 

mejores ingresos y empleos, ya sean directos: como la mano de obra en la fabricación de 

maquinaria y equipo agrícola o indirectos, al adquirir la maquinaria y equipo agrícola y su 

mantenimiento. De ahí la importancia de generar el presente trabajo en la Planeación 

Financiera Mecanizada en la Administración Agrícola, que le permita a los productores y 

administradores guiarse durante el proceso de producción mecanizada agrícola, de tal forma 

que se realice una planificación de los recursos económicos que se va a invertir, para conocer 

con anticipación y determinar la rentabilidad de la maquinaria y equipo agrícola (Ayala 

Garay et al 2013 & Retes López et al 2015), punto de equilibrio,  y costo financiero (Retes  

et al 2015, & Rivas R., 2017), así mismo determinar el costo variable, costo fijo y costos 
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totales, así como la capacidad de trabajo (Garbers, R, & Erh Y., 2013) y en el momento de 

recolectar los productos de las gramíneas y leguminosas, estas sean de la mayor calidad, la 

sociedad   nacional e internacional las cuales esperan productos  de mejor calidad y a un 

mejor precio y el gobierno el cual espera recaudar más impuestos. De acuerdo a lo anterior 

es necesaria la presente Planeación Financiera en la Mecanización Agrícola con el fin de 

conocer anticipadamente los ingresos/hora, los egresos/hora, costo de producción, la 

rentabilidad y el punto de equilibrio agropecuario, para tomar decisiones.  

 

El objetivo principal de la presente investigación fue analizar y aplicar anticipadamente los 

parámetros y metodologías correspondientes en el uso de maquinaria y equipo agrícola/hora, 

para conocer los posibles resultados con sus respectivos riesgos.  

 

Materiales y métodos 

La presente investigación se llevó a cabo obteniendo los parámetros y metodologías de 

diferentes fuentes de consulta. 

 

Parámetros y metodología 

Labores con tractor y equipo agrícola que se deben de realizar en un cultivo agrícola granos 

básicos, como maíz, sorgo, frijol, trigo, arroz etc.). Barbecho, con arado de discos: Con esta 

operación, los residuos de la cosecha anterior se incorporan al suelo y la capa inferior de éste 

queda expuesta a la acción del ambiente, logrando con ello la destrucción de plagas, hongos 

y hierbas. Al romper el suelo duro se obtiene una superficie más floja que permite llevar a 

cabo prácticas posteriores, se tiene que hacer con 30 días de anticipación al rastreo y siembra 

del cultivo por establecer y a una profundidad del suelo de 25 a 30 cm. (SARH-INIA del 

Norte-Centro, Campo Agrícola Experimental Zacatecas, 1982). Rastreo, con rastra de discos: 

Antes de sembrar, es necesario dar un paso de rastra a 15 centímetros de profundidad con la 

finalidad de deshacer los terrones que quedan después del barbecho. Un suelo bien preparado 

favorece la germinación de la semilla, a la vez que elimina la resistencia que pueda haber 

para el crecimiento de las raíces, pone a disposición de la planta los elemento nutritivos 

necesarios para su desarrollo y producción, asegura la circulación del aire y retiene mayor 

cantidad de agua en beneficio del cultivo agrícola. (SARH-INIA del Norte-Centro, Campo 
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Agrícola Experimental Zacatecas, 1982). Siembra, con sembradora: Si el cultivo básico no 

requiere espacio entre plantas, se utiliza una sembradora normal o tradicional, pero si se va 

a establecer un cultivo que requiere cierta distancia entre planta y cuyo destino sea para la 

adquisición de grano, como es el caso del maíz, sorgo, trigo, arroz o frijol, se utiliza un 

sembradora de precisión, es decir deposita una o dos semillas cada determinada distancia, la 

sembradora mecánica realiza tres labores en una sola acción: surca, fertiliza y siembra. 

(SARH-INIA del Bajío Campo Agrícola Experimental del Bajío, 1982). Primer cultivo, con 

cultivadora acoplada a un tractor agrícola, labor que se debe de hacer de 20 a 30 días después 

de la siembra, la función de esta labor es eliminar las malezas y además para conservar al 

máximo la humedad. (Robles, R., 1981). Segundo cultivo, con cultivadora acoplada al tractor 

agrícola, labor para destruir las malas hierbas que emergieron después del primero cultivo y 

conservar al máximo la humedad del suelo, esta labor debe hacerse a de los 50 a 60 días 

después de la siembra. (Robles, R., 1981). Primer control de plagas y enfermedades, con 

aspersora acoplada al tractor: durante el ciclo del cultivo de grano, cuando se requiera 

(Robles, R., 1981). Segundo control de plagas y enfermedades, con aspersora acoplada al 

tractor: durante el ciclo del cultivo de grano, cuando se requiera (Robles, R., 1981). Cosecha, 

se realiza con combinada o cosechadora de granos; Acción de cortar, trillar y separar el grano 

del cultivo básico, cuando este tenga un 13% de humedad aproximadamente, (SARH-INIA, 

Guía para cultivar la cebada en el Bajío, 1982). 

 

Capacidad de avance de la maquinaria y equipo 

Se conocen dos tipos de capacidades de avance de un tractor e implemento agrícola y se mide 

en hectárea/hora, de acuerdo a lo siguiente: Así tenemos dos tipos de capacidades. 

Capacidades de avance de trabajo del tractor agrícola con arado rastra, sembradora, 

cultivadoras, aspersoras y cosechadora o combinada.  

 

1.- Capacidad Teórica de Campo (C.T.C.) = Velocidad en kilómetros por hora del tractor * 

Ancho de avance del implemento entre la constante 10 (Cuiris, H., 2006 & Rivas, R., 2011) 

Capacidad Efectiva de Campo, es la capacidad que se puede obtener a una velocidad dada, 

pero considerando los contratiempos que se puedan presentar: tipo de suelo, tiempo perdido 

al dar vuelta en las cabeceras, virajes, descanso, reparaciones, ajuste de implementos etc.  
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2.- Capacidad Efectiva de Campo (C.E.C.) = Velocidad del tractor en kilómetros por hora* 

ancho de avance del implemento en metros*porcentaje de eficiencia/10. (Cuiris, H., 2006 & 

Rivas, R., 2011). 

 

La constante 10 se deduce de la siguiente forma: la velocidad es en kilómetros/hora*metros 

de ancho del implemento*la eficiencia, si convertimos la velocidad en metros lineales y la 

convertimos en hectáreas tendremos los siguiente 1000 metros*metros del ancho del 

implemento por la eficiencia/ 10000 m², nos resulta en el dividendo la constante 10 y  

obtenemos hectárea/hora. Suponemos que tenemos lo siguiente: 

Tractor categoría media de 67 HP (Hourse Power) caballos de fuerza, potencia a la toma de 

fuerza o 50 kW a la toma de fuerza). (Tractores John Deere de Uruapan, Michoacán, serie 

5015, año 2019). 

Arado de 3 discos (valor de $ 78,000.00) y con un ancho de corte de 762 milímetros o 0.762 

metros, (Tractores John Deere de Uruapan, Michoacán, arado modelo 635/645)  

Velocidad en kilómetros/hora 8, a la que puede trabajará el tractor, (ver tablas 1 y 2), y con 

una eficiencia del 90%,  si la eficiencia la divido entre 100 obtengo 0.90, (ver tablas 1 y 2)  

Capacidad de avance del barbecho 

Por lo tanto la capacidad de avance de barbecho  lo obtenemos en forma directa: 

8*0.762*0.90/10= 0.54864 hectáreas/hora. (Ver tablas 1 y 2) 

Capacidad de avance para el rastreo 

Por lo tanto de capacidad de avance de la rastra (Tractores John Deere de Uruapan, 

Michoacán, modelo 660, de 18 discos, año 2019, precio de  61,300.00), de Uruapan, 

Michoacán)   la obtenemos en forma directa: 9*1.936*0.90/10= 1.56816 hectáreas/hora. 

Capacidad de avance para la siembra 

Por lo tanto de capacidad de avance de la  sembradora (Tractores John Deere de Uruapan, 

Michoacán, modelo 1010 con tres botes, año 2019, de Uruapan, Michoacán, precio $ 

180,000.00)  la obtenemos en forma directa: 9*1.5*0.90/10= 1.215 hectáreas/hora. (Ver 

tablas 1 y 2). 

Capacidad de avance para el cultivo 1 
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Por lo tanto de capacidad de avance de la cultivadora (Tractores John Deere de Uruapan, 

Michoacán, modelo MX10, año 2019)  la obtenemos en forma directa: 10*4.27*0.90/10= 

3.843 hectáreas/hora. 

Capacidad de avance para el cultivo 2 

Por lo tanto de capacidad de avance de la cultivadora (Tractores John Deere, modelo MX10, 

año 2019, precio $ 32,000.00, de Uruapan, Michoacán)  la obtenemos en forma directa: 

10*4.27*0.90/10= 3.843 hectáreas/hora. 

Capacidad de avance para el control de plagas y enfermedades 1 

Por lo tanto de capacidad de avance la aspersora la obtenemos en forma directa: 

7*2.85*0.90/10= 1.7955 hectáreas/hora. 

Capacidad de avance para el control de plagas y enfermedades 2 

Por lo tanto de capacidad de avance de la aspersora la obtenemos en forma directa: 

7*2.85*0.90/10= 1.7955 hectáreas/hora. 

Capacidad de avance para la cosecha 

Por lo tanto de capacidad de avance de cosechadora  (John Deere, 24 de agosto de 2019, en 

Uruapan, Michoacán), la obtenemos en forma directa: 6*7.62*0.90/10= 4.1148 

hectáreas/hora.  

 

Tabla 1, Velocidad de trabajo de implementos agrícola 

Operación Maquina o implemento Velocidad en km/hora 

Labranza o cultivo Subsolador 4.5 – 7 

 Arado de discos 5.3 – 8 

 Rastra de discos 5 – 10 

 Cultivador 6 -19 

Siembra Sembradora - fertilizadora 5.3 – 10 

Control del plagas y 

enfermedades 

Bomba aspersora 5.3  - 7 

Cosecha Combinada o cosechadora 3.5 – 6 

Fuente: Cuiris, 2006 

Tipo de operación Maquina o implemento Porciento de eficiencia 

Cultivos o labranza Subsolador 70-90 
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 Arado de discos 74-90 

 Rastra de discos 70-90 

 Cultivador 70-90 

Aplicación de productos 

químicos. 

Aspersoras 55-90 

Siembra Sembradora fertilizadora 60-90 

Cosechadora Combinada de granos 60-90 

Fuente: (Cuiris, H., 2006), tabla 2, porciento de eficiencia de los implementos agrícolas  

Resumen de hectáreas/hora y horas totales y días totales para trabajar 100-00-00 

Labor 

agrícola 

Implemento Hectárea por 

hora. 

Horas 

requeridas 

para 100-00-

00 

Días requeridos para 100-

00-00, considerando que 

son 10 horas de trabajo 

diario. 

Barbecho Arado 0.54864 185 18.5 

Rastreo Rastra 1.56816 65 6.5 

Siembra Sembradora 1.215 85 8.5 

Cultivo 1 Cultivadora 3.843 30 3.0 

Cultivo 2 Cultivadora 3.843 30 3.0 

Control de 

plagas y 

enfermedades 

1 

Bomba 

aspersora 

1.7955 60 6.0 

Control de 

plagas y 

enfermedades 

2 

Bomba 

aspersora 

1.7955 60 6.0 

Cosecha Cosechadora 4.1148 25 2.5 

Totales   540 54 

Fuente: Tabla 3. Elaboración propia 
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Labor 

agrícola y 

costo/ha. 

Implemento Hectárea 

por hora. 

Ingreso/hectárea Ingreso de 100-00-00 

Barbecho 

($1,500.00) 

Arado 0.54864 $ 822.96 $82,296.00 

Rastreo ($ 

800.00) 

Rastra 1.56816 $ 1,254.528 $ 125,452.80 

Siembra ($ 

800.00) 

Sembradora 1.215 $ 972.00 $ 97,200.00 

Cultivo 1 

($800.00) 

Cultivadora 3.843 $ 3,074.40 $307,440.00 

Cultivo 2 

($800.00) 

Cultivadora 3.843 $ 3,074.40 $ 307,440.00 

Control de 

plagas y 

enfermedades 

1 ($ 800.00 

Aspersora 1.7955 $ 1,436.40 $ 143,604.00 

Control de 

plagas y 

enfermedades 

2 ($800.00) 

Aspersora 1.7955 $ 1,436.40 $ 143,640.00 

Cosecha 

($1,700.00) 

Cosechadora 4.1148 $ 6,995.16 $ 669,516.00 

Totales   $ 19,066.248 $ 1’906,624.80 

 

Fuente: Tabla 4: Elaboración propia, ingreso por 01-00-00 y 100-00-00 hectáreas 

En relación al cuadro anterior, se considera la cosecha mediante un combinada o 

cosechadora, para fines de ilustrar la capacidad de avance y valores de las labores agrícolas, 

sin embargo, muy pocos productores agrícolas poseen una combinada por el costo que 

representa adquirir una cosechadora para la recolección del sorgo o maíz por ejemplo, debido 

a lo anterior la cosechadora se analiza por separado. 
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Conceptos que se consideran para determinar el costo/hora de un tractor agrícola y equipo 

de acuerdo a (Hunt, D., 1983), se tienen costos variables y costos fijos y que la suma de los 

dos resultan los costos totales. 

Costos variables: Son aquellos que varían con el uso de la maquinaria y equipo, como son: 

el trabajo del operador, combustible, y los costos de mantenimiento. 

Costos fijos: Son los que se invierten independiente del uso del tractor agrícola y equipo, 

como son: depreciación, interés sobre la inversión del tractor agrícola y equipo, 

almacenamiento y seguro del tractor. 

Costo total/hora: Es la cantidad de dinero que se va a invertir en: Depreciación, interés,  

seguro, albergue, mantenimiento, combustible y honorarios del operador (Hunt, D., 1983).  

1.- Depreciación, mide la cantidad por la cual el valor de una máquina decrece con el paso 

del tiempo, ya sea  que se use o no, por lo tanto el valor baja (Hunt, D., 1983): 

De acuerdo a (Hunt, D., 1983), la vida útil de las maquinas e implementos es el siguiente: 

Tractores: 12,000 horas 

Máquinas de labranza (arado, rastra y cultivadora): 2,500 horas 

Bombas aspersoras: 2,000 horas  

Sembradoras: 1,200 horas 

Cosechadoras: 2,000 horas 

Determinación de los costos fijos: 

Para la depreciación de los tractores e implementos agrícola, utilizaremos la fórmula del 

método de línea recta (Hunt, D., 1983) o método de unidades producidas (Pyle, W., Arch, J. 

& Larson, K., 1994). 

Para el tractor agrícola cambiamos únicamente los años por el número estimado de unidades 

producidas en horas y es igual Costo-valor de desecho/número de unidades producidas en 

horas. 

Por lo tanto para el tractor  es igual al valor de $ 610,000.00 menos $ 61,000.00 (10% de 

valor de desecho) es igual a $ 549,000.00/12 000 horas, obtenemos $ 45.75/hora. 

Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) y se refiere a: 

610,000.00 (14+1) 0.13/ 2(12000 horas) obtenemos $ 49.56/hora. 
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Calculo del seguro, según (Hunt, D., 1983) se considera un 0.25%/100 = 0.0025, sobre el 

valor del tractor, y de acuerdo a la fórmula propuesta por (Cuiris, H. 2006) tenemos $ 

610,000.00 (14 años + 1)0.0025/2(12000horas)= $ 0.953/hora.  

Calculo del almacenamiento, utilizaremos la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) y dice 

lo siguiente ($ 610,000.00)(0.01)/12000 horas = $ 0.5083/hora 

Determinación de los costos variables (combustible, honorarios del operador, 

mantenimiento). 

 

Tabla 5. Rendimiento de combustible, Kw*HR/l [HP*hr/gal]* (Hunt, D., 1983) 

% Máximo de la carga de PBT Diésel 

100 Rango 2/3  2.54  [12.87] 

promedio 2.8 - 2.3   [14.2 - 11.5] 

80 Rango 2/3  2.46  [12.48] 

promedio 2.6 - 2.3   [13.4 - 11.7] 

60 Rango 2/3  2.18  [11.04] 

promedio 2.4 - 2.0   [12.0 - 10.1] 

40 Rango 2/3  1.72  [8.74] 

promedio 1.9 - 1.5   [9.8 - 7.7] 

20 Rango 2/3  1.19  [6.04] 

promedio 1.3 - 1.0   [6.7 - 5.3] 

Estimación el consumo de combustible de un tractor diésel de 50 kW [67 hp] y que funciona 

a media carga. Se debe interpolar entre 40 % y 60% de carga 1.72 [8.74] y 60 % de carga, 

2.18 [11.04] 

12.82 L/hr = 25 kW x 1L/1.95 Kw*hr 

[3.38 gal/hr = 33.5 HP x 1 gal/9.89 HP*HR] 

Por lo tanto 12.82 L/horas por el precio del combustible el cuál es de acuerdo a la Gasolinera 

la Calzada, ubicada en el Viaducto a Jicalan s/n en el municipio de Uruapan, Michoacán el 

precio de diésel de $ 21.08 el litro (30 de julio de 2019), por lo tanto son $ 270.24/hora. 

Honorarios del operador, se considera que se cubren $ 500.00 diarios, entre 8 horas de trabajo 

por día son $ 62.50/hora. 
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Mantenimiento, de acuerdo a lo investigado en tractores Kubota de Uruapan, Michoacán (29 

de julio de 2019), considerando que se requieren 635 horas de trabajo para 100-00-00, sin 

considerar la cosecha, por tanto los servicios para completar las 635 horas que se requieren 

para 100-00-00, los costos obtenidos son los siguientes: se requiere un servicio de motor a 

las 100 horas, cuyo costo es de $ 3,920.00, a las 250 horas se requiere otro servicios de motor 

de $ 3,920.00 y a las 500 horas de trabajo se requiere un servicio general con un costo de $ 

13,190.00 y a las 750 horas de trabajo se requiere otro servicio de motos de $ 3,920.00, siendo 

en total $ 24,950.00 entre las horas trabajadas en la 100-00-00 que son 635 horas obtenemos 

de resultado $ 39.29/hora 

 

Tabla 6: Costos fijos y costos variables de un tractor agrícola 

Concepto Tractor agrícola 

Costos fijos $ 96.77 

Costos variables $ 372.03 

Total de costos $ 468.80/hora 

Determinación del costo/hora del arado de tres discos 

Arado de tres discos, precio $ 78,500.00 (proporcionado por la John Deere de Uruapan, 

Michoacán. julio 23 de 2019). 

Depreciación del arado, se considera la fórmula propuesta por (Cuiris H., 2006) y se refiere 

a: $78,500-$7,850.00/2500 horas) obtenemos $ 28.26/hora. 

Calculo del seguro, según (Hunt, D., 1983) se considera un 0.25%/100 = 0.0025, sobre el 

valor del tractor, y de acuerdo a la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) tenemos $ 

78,500.00 (5 años + 1)0.0025/2(2500 horas)= $ 0.2355/hora. 

Calculo del almacenamiento, utilizaremos la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) y dice 

lo siguiente ($ 78,500.00)(0.01)/2500 horas = $ 0.314/hora 

Costos variables, grasa el kilogramo cuesta  $ 200.00 si gastamos 20 gramos en 10 horas de 

trabajo  es igual a 2 gramos/1000 gramos de un kilogramos = 0.002 por $ 200.00 son $ 

0.40/hora 

Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) y se refiere a: $ 

78,500.00 (5+1) 0.13/ 2(2500 horas) obtenemos $ 12.24/hora.  
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Tabla 7: Costos fijos y costos variables de un arado de tres discos 

Concepto Arado agrícola 

Costos fijos $41.04 

Costos variables $ $0.40 

Total de costos $ 41.44/hora 

 

Tabla 8: Costos fijos y costos variables de un tractor agrícola y arado de tres discos. 

Concepto Tractor y arado agrícola 

Costos fijos $ 137.81 

Costos variables $ 372.43 

Total de costos $ 510.24/hora 

 

Calculo de ingresos del barbecho 

Ingresos = Por lo tanto de capacidad de avance de barbecho  la tenemos en forma directa: 

8*0.762*0.90/10= 0.54864 hectáreas/hora y multiplicado por el precio del barbecho por 

hectárea el cual es de $ 1,500.00, tenemos de ingresos $ 822.96 - $ 510.38 de costos,  por lo 

tanto tenemos lo siguiente. 

Ingresos: $ 822.96 

Egresos: $ 510.24 

Saldo = Ingresos – egresos 

Saldo = $ 822.96 - $ 510.24 = $ 312.72 

Rentabilidad o productividad = Ingresos/egresos = $ 822.96/$ 510.72 = 1.61 veces, indica 

que por cada peso invertido se ganan sesenta y un centavos. 

El costo de producción de una hectárea de barbecho se calcula de la siguiente forma: si 

invierto  $ 510.24 en 0.54864 hectáreas, el costo de producción en una hectárea de barbecho 

es  $ 930.00 pesos por hectárea, por lo tanto si a $ 1,500.00 que es el precio  de barbecho por 

hectárea le resto el costo de producción de una hectárea la ganancia será 570.00 pesos y en 

porcentaje es del 38.00 % de los $ 1,500.00 que es el valor por hectárea de barbecho. 

Determinación del punto de equilibrio=Egresos/Ingresos*Capacidad de avance del 

barbecho*Precio del barbecho, por hectárea = $ 510.24/$822.96 * 0.54864*=0.34016 de 
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hectáreas*$ 1,500=$ 510.24, lo que indica que con 0.34016 hectáreas de barbecho estamos 

en el punto de equilibrio, es decir no se gana, ni se pierde. 

Determinación del costo de utilizar una rastra de 18 discos 

Rastra de 18 discos, precio $ 61,300.00 (proporcionado por la John Deere de Uruapan, 

Michoacán. julio 23 de 2019). 

Depreciación de la rastra, Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por (Cuiris, 

H., 2006) y se refiere a: $ 61,300.00 - $ 6,130.00/2500 horas) obtenemos $ 22.06/hora. 

Calculo del seguro, según (Hunt, D., 1983) se considera un 0.25%/100 = 0.0025, sobre el 

valor del tractor, y de acuerdo a la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) tenemos $ 

61,300.00 (5 años + 1)0.0025/2(2500horas) = $ 0.1839/hora. 

Calculo del almacenamiento, utilizaremos la fórmula propuesta por (Heliodoro C., 2006) y 

dice lo siguiente ($ 61,300.00)(0.01)/2500 horas = $ 0.2452/hora 

Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) y se refiere a: $ 

61,300.00 (5+1) 0.13/ 2(2500 horas) obtenemos $ 9.5628/hora. 

Costos variables, grasa el kilogramo cuesta  $ 200.00 si gastamos 20 gramos en 10 horas de 

trabajo  es igual a 2 gramos/1000 gramos de un kilogramos = 0.002 por $ 200.00 son $ 

0.40/hora 

 

Tabla 9: Costos fijos y costos variables de una rastra de 18 discos 

Concepto Rastra agrícola 

Costos fijos $ 32.05 

Costos variables $ 333.14 

Total de costos $ 365.19/hora 

Costos variables, incluyen los honorarios del operador, combustible y costo de la grasa, y los 

costos fijos, son, la depreciación, interés, seguro y almacenamiento. 

Calculo del ingreso de la utilización de la rastra de 18 discos 

Por lo tanto de capacidad de avance de la rastra (Tractores John Deere, modelo 660, de 18 

discos, año 2019, precio de  61,300.00), de Uruapan, Michoacán)   de tenemos en forma 

directa: 9*1.936*0.90/10= 1.56816 hectáreas/hora. 

Ingresos: 1.56816  hectáreas * $ 800.00 por hectárea = $1,254.528 

Egresos: $ 1,254.528 - 365.19 = $ 889.338 
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Saldo = $ 889.338 

Rentabilidad = Ingresos/egresos= $1,254.528/365.19 = 3.435274788, lo que indica que por 

cada peso invertido se ganan $ 2.435275788 pesos 

Costo de producción: Costo/rendimiento o avance de la rastra = $ 365.19/1.56816 = $ 232.87 

por lo tanto si al costo de $ 800.00 se le resta el costo de producción de $ 232.87 tenemos $ 

567.13 como ganancia y el costo de producción equivale al  29.10 % de los $ 800.00 de 

rastreo que se cobran/ha. 

Calculo del punto de equilibrio = Egresos/ingresos * capacidad de avance*precio de rastreo 

P.E.A.= $365.19/$1,254.528*1.56816 = 0.4564875 hectáreas (punto de equilibrio)*$ 800.00 

= $ 365.19. 

Calculo de costo total e ingreso de la sembradora 

Determinación del costo total de utilizar una sembradora 

Sembradora, precio $ 180,000.00 (proporcionado por la John Deere de Uruapan, Michoacán. 

julio 23 de 2019). 

Depreciación del arado, Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por (Cuiris, 

H., 2006) y se refiere a: $ 180,000 - $ 18,000.00/1200 horas) obtenemos $ 135.00/hora. 

Calculo del seguro, según (Hunt, D. 1983) se considera un 0.25%/100 = 0.0025, sobre el 

valor del tractor, y de acuerdo a la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) tenemos $ 

180,000.00 (5 años + 1)0.0025/2(1200horas) = $ 1.125/hora. 

Calculo del almacenamiento, utilizaremos la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) y dice 

lo siguiente ($ 180,000.00)(0.01)/1200 horas = $ 1.5/hora 

Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por (Cuiris. H., 2006) y se refiere a: $ 

180,000.00 (5+1) 0.13/ 2(1200 horas) obtenemos $ 58.50/hora. 

Costos variables, grasa el kilogramo cuesta  $ 200.00 si gastamos 20 gramos en 10 horas de 

trabajo  es igual a 2 gramos/1000 gramos de un kilogramos = 0.002 por $ 200.00 son $ 

0.40/hora 

Honorarios del operador y combustible 

  

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1849



Tabla 10: Costos fijos y costos variables de la sembradora 

Concepto Sembradora 

Costos fijos $ 196.125 

Costos variables $ 333.14 

Total de costos $ 529.265/hora 

Costos variables, incluyen combustible, los honorarios del operador y costo de las grasa, y 

los costos fijos, son, la depreciación, interés, seguro y almacenamiento. 

Calculo del ingreso de la utilización de la sembradora 

Por lo tanto de capacidad de avance de la sembradora (Tractores John Deere, modelo 1010, 

de 18 discos, año 2019, precio de  180,000.00), de Uruapan, Michoacán)   de tenemos en 

forma directa: 9*1.5*0.90/10= 1.215 hectáreas/hora. 

Ingresos: 1.215  hectáreas * $ 800.00 por hectárea = $ 972.00 

Egresos: $ 972.00 – 529.265 = $ 442.735 

Saldo = $ 442.735 

Rentabilidad = Ingresos/egresos= $ 972.00/529.265 = 1.836509121, lo que indica que por 

cada peso invertido se ganan $ 0.836509121 pesos 

Costo de producción: Costo/rendimiento o avance de la sembradora = $ 529.265/1.215 = $ 

435.60 por lo tanto si al costo de $ 800.00/ha le resto el costo de producción de $ 435.60 

tenemos $ 364.40 como ganancia y el costo de producción equivale al  54.45 % de los $ 

800.00 de rastreo que se cobran/ha. 

 

Calculo del punto de equilibrio =Egresos/ingresos * capacidad de avance*precio de la 

sembradora. 

P.E.A.=$ 529.265/$972.00*1.215 = 0.66158125 hectáreas (punto de equilibrio) * $ 800.00 = 

$ 529.265 

Calculo de costo/hora e ingreso/hora de la cultivadora 1 

Determinación del costo/hora de utilizar una cultivadora 1 

Cultivadora, precio $ 32,000.00 (proporcionado por la John Deere de Uruapan, Michoacán. 

julio 23 de 2019). 
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Depreciación de la cultivadora 1, Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por 

(Cuiris, H., 2006) y se refiere a: $ 32,000.00 - $ 3,200.00/2500 horas) obtenemos $ 

11.52/hora. 

Calculo del seguro, según (Hunt, D., 1983) se considera un 0.25%/100 = 0.0025, sobre el 

valor del tractor, y de acuerdo a la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) tenemos $ 

32,000.00 (5 años + 1)0.0025/2(2500 horas) = $ 0.096/hora. 

Calculo del almacenamiento, utilizaremos la fórmula propuesta por (Cuiris, H. 2006) y dice 

lo siguiente ($ 32,000.00)(0.01)/2500 horas = $ 0.128/hora 

Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) y se refiere a: $ 

32,000.00 (5+1) 0.13/ 2(2500 horas) obtenemos $ 4.992/hora. 

Costos variables, grasa el kilogramo cuesta  $ 200.00 si gastamos 20 gramos en 10 horas de 

trabajo  es igual a 2 gramos/1000 gramos de un kilogramos = 0.002 por $ 200.00 son $ 

0.40/hora, no se requiere grasa, embargo si se requieren: honorarios del operador ($ 

62.50/hora y $ 270.24/hora de combustible) 

 

Tabla 11: Costos fijos y costos variables de la cultivadora 1 

Concepto Cultivadora 

Costos fijos $ 16.736 

Costos variables $ 332.74 

Total de costos $ 349.476/hora 

Calculo del ingreso de la utilización de la cultivadora 1 

Por lo tanto de capacidad de avance de la rastra (Tractores John Deere, modelo MX10, año 

2019, precio de  32,000.00), de Uruapan, Michoacán)   de tenemos en forma directa: 

10*4.27*0.90/10= 3.843 hectáreas/hora. 

Ingresos: 3.843  hectáreas * $ 800.00 por hectárea = $ 3,074.40 

Egresos: $ 3,074.40 – 349.476 = $ 2,724.924 

Saldo = $ 2,724.924 

Rentabilidad = Ingresos/egresos= $ 3,074.40/349.924 = 8.785907797, lo que indica que por 

cada peso invertido se ganan $ 7.785907797 pesos. 

Costo de producción: Costo/rendimiento o avance de la cultivadora 1 = $ 439.476/3.843=$ 

114.35 por lo tanto si al costo de $ 800.00/ha le resto el costo de producción de $ 114.35 
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tenemos $ 685.65 como ganancia y el costo de producción equivale al  14.29 % de los $ 

800.00 del cultivo que se cobran/ha. 

Calculo del punto de equilibrio =Egresos/ingresos*capacidad de avance*precio de cultivo 2 

P.E.A.=$ 349.476/$ 3,074.40 * 3.843 = 0.436845 hectáreas (punto de equilibrio) * $ 800.00 

= $ 349.476 

Calculo de costo/hora e ingreso/hora de la cultivadora 2 

Determinación del costo/hora de utilizar una cultivadora 2 

Precio $ 32,000.00 (proporcionado por la John Deere de Uruapan, Michoacán. julio 23 de 

2019). 

Depreciación de la cultivadora 2, Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por 

(Cuiris, H. 2006) y se refiere a: $ 32,000.00 - $ 3,200.00/2500 horas) obtenemos $ 11.52/hora. 

Calculo del seguro, según (Hunt, D., 1983) se considera un 0.25%/100 = 0.0025, sobre el 

valor del tractor, y de acuerdo a la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) tenemos $ 

32,000.00 (5 años + 1)0.0025/2(2500horas) = $ 0.096/hora. 

Calculo del almacenamiento, utilizaremos la fórmula propuesta por (Cuiris, H. 2006) y dice 

lo siguiente ($ 32,000.00)(0.01)/2500 horas = $ 0.128/hora 

Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) y se refiere a: $ 

32,000.00 (5+1) 0.13/ 2(2500 horas) obtenemos $ 4.992/hora. 

Costos variables, grasa el kilogramo cuesta  $ 200.00 si gastamos 20 gramos en 10 horas de 

trabajo  es igual a 2 gramos/1000 gramos de un kilogramos = 0.002 por $ 200.00 son $ 

0.40/hora, no se requiere grasa, embargo si se requieren: honorarios del operador ($ 

62.50/hora y $ 270.24/hora de combustible) 

 

Tabla 12: Costos fijos y costos variables de la cultivadora 2 

Concepto Cultivadora 2 

Costos fijos $ 16.736 

Costos variables $ 332.74 

Total de costos $ 349.476/hora 
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Calculo del ingreso de la utilización de la cultivadora 2 

Por lo tanto de capacidad de avance de la rastra (Tractores John Deere, modelo MX10, año 

2019, precio de  32,000.00), de Uruapan, Michoacán)   de tenemos en forma directa: 

10*4.27*0.90/10= 3.843 hectáreas/hora. 

Ingresos: 3.843  hectáreas * $ 800.00 por hectárea = $ 3,074.40 

Egresos: $ 3,074.40 – 349.476 = $ 2,724.924 

Saldo = $ 2,724.924 

Rentabilidad = Ingresos/egresos= $ 3,074.40/349.476= 8.797170621, lo que indica que por 

cada peso invertido se ganan $ 7.797170621 pesos. 

Costo de producción: Costo/rendimiento o avance de la cultivadora 1 = $ 439.476/3.843=$ 

114.35 por lo tanto si al costo de $ 800.00/ha le resto el costo de producción de $ 114.35 

tenemos $ 685.65 como ganancia y el costo de producción equivale al  14.29 % de los $ 

800.00 del cultivo que se cobran/ha. 

Calculo del punto de equilibrio =Egresos/ingresos*capacidad de avance*precio de cultivo 2 

P.E.A.= $ 349.476/$ 3,074.40 * 3.843 = 0.436845 hectáreas (punto de equilibrio) * $ 800.00 

= $ 349.476 

Calculo de costo/hora e ingreso/hora de la aspersora 1 

Determinación del costo de utilizar la aspersora 1 

Aspersora, precio $ 28,300.00 (proporcionado por tractores John Deere  de Uruapan, 

Michoacán. julio 23 de 2019). 

Depreciación del arado, Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por (Cuiris, 

H., 2006) y se refiere a: $ 28,300 - $ 2,830.00/2000 horas) obtenemos $ 12.735/hora. 

Calculo del seguro, según (Hunt, D. 1983) se considera un 0.25%/100 = 0.0025, sobre el 

valor del tractor, y de acuerdo a la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) tenemos $ 

28.300.00 (5 años + 1)0.0025/2(2000 horas) = $ 0.1061/hora. 

Calculo del almacenamiento, utilizaremos la fórmula propuesta por (Cuiris, H. 2006) y dice 

lo siguiente ($ 28,300.00)(0.01)/2000 horas = $ 0.1415/hora 

Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) y se refiere a: $ 

28,300.00 (5+1) 0.13/ 2(2000 horas) obtenemos $ 5.518/hora. 

Costos variables, grasa el kilogramo cuesta  $ 200.00 si gastamos 20 gramos en 10 horas de 

trabajo  es igual a 2 gramos/1000 gramos de un kilogramos = 0.002 por $ 200.00 son $ 
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0.40/hora, no se requiere grasa, embargo si se requieren: honorarios del operador ($ 

62.50/hora y $ 270.24/hora de combustible) 

 

Tabla 13: Costos fijos y costos variables de la bomba aspersora 1 

Concepto Bomba aspersora 1 

Costos fijos $ 18.50 

Costos variables $ 332.74 

Total de costos $ 351.24/hora 

Calculo del ingreso/hora de la utilización de la aspersora 1 

Por lo tanto de capacidad de avance de la aspersora 2  (Tractore John Deere, modelo 668.100, 

año 2019, precio de  28,300.00), de Uruapan, Michoacán)   de tenemos en forma directa: 

7*2.85*0.90/10= 1.7955 hectáreas/hora. 

Ingresos: 1.7955  hectáreas * $ 800.00 por hectárea = $ 1,436.40 

Egresos: $ 1,436.40 – 351.24 = $ 1,085.16 

Saldo = $ 1,085.16 

Rentabilidad = Ingresos/egresos= $ 1,436.40/351.24 = 4.089511445, lo que indica que por 

cada peso invertido se ganan $ 3.089511445 pesos. 

Costo de producción: Costo/rendimiento o avance de la cultivadora 1 = $ 351.24/1.7955=$ 

195.62 por lo tanto si al costo de $ 800.00/ha le resto el costo de producción de $ 195.62 

tenemos $ 604.38 como ganancia y el costo de producción equivale al  24.45 % de los $ 

800.00 del cultivo que se cobran/ha. 

Calculo del punto de equilibrio = Egresos/ingresos * capacidad de avance*precio del uso de 

la aspersora 1 

P.E.A. =$ 351.24/$ 1,436.40 * 1.7955 = 0.43905 hectáreas (punto de equilibrio) * $ 800.00 

= $ 351.24 

Calculo de costo/hora e ingreso/hora de la aspersora 2 

Determinación del costo de utilizar la aspersora 2 

Aspersora, precio $ 28,300.00 (proporcionado por tractores John Deere de Uruapan, 

Michoacán. julio 23 de 2019). 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1854



Depreciación de la aspersora 2, Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por 

(Cuiris, H., 2006) y se refiere a: $ 28,300.00 - $ 2,830.00/2000 horas) obtenemos $ 

12.735/hora. 

Calculo del seguro, según (Hunt, D. 1983) se considera un 0.25%/100 = 0.0025, sobre el 

valor del tractor, y de acuerdo a la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) tenemos $ 

28.300.00 (5 años + 1)0.0025/2(2000horas) = $ 0.1061/hora. 

Calculo del almacenamiento, utilizaremos la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) y dice 

lo siguiente ($ 28,300.00)(0.01)/2000 horas = $ 0.1415/hora 

Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) y se refiere a: $ 

28,300.00 (5+1) 0.13/ 2(2000 horas) obtenemos $ 5.518/hora. 

Costos variables, grasa el kilogramo cuesta  $ 200.00 si gastamos 20 gramos en 10 horas de 

trabajo  es igual a 2 gramos/1000 gramos de un kilogramos = 0.002 por $ 200.00 son $ 

0.40/hora, no se requiere grasa, embargo si se requieren: honorarios del operador ($ 

62.50/hora y $ 270.24/hora de combustible) 

 

Tabla 14: Costos fijos y costos variables de la aspersora 2 

Concepto Rastra agrícola 

Costos fijos $ 18.50 

Costos variables $ 332.74 

Total de costos $ 351.24/hora 

Calculo del ingreso de la utilización de la bomba aspersora 2 

Por lo tanto de capacidad de avance de la rastra (Tractores John Deere, modelo 668.100, año 

2019, precio de  28,300.00), de Uruapan, Michoacán)   de tenemos en forma directa: 

7*2.85*0.90/10= 1.7955 hectáreas/hora. 

Ingresos: 1.7955  hectáreas * $ 800.00 por hectárea = $ 1,436.40 

Egresos: $ 1,436.40 – 351.24 = $ 1,085.16 

Saldo = $ 1,085.16 

Rentabilidad = Ingresos/egresos= $ 1,436.40/351.24 = 4.089511445, lo que indica que por 

cada peso invertido se ganan $ 3.089511445 pesos. 

Costo de producción: Costo/rendimiento o avance de la cultivadora 1 = $ 351.24/1.7955=$ 

195.62 por lo tanto si al costo de $ 800.00/ha le resto el costo de producción de $ 195.62 
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tenemos $ 604.38 como ganancia y el costo de producción equivale al  24.45 % de los $ 

800.00 del cultivo que se cobran/ha. 

Calculo del punto de equilibrio agrícola = Egresos/ingresos*capacidad de avance*precio del 

uso de la bomba aspersora 2/ha. 

P.E.A.=$ 351.24/$ 1,436.40 * 1.7955 = 0.433905 hectáreas (punto de equilibrio) * $ 800.00 

= $ 351.24 

 

Tabla 15: Ingresos totales, de uso del tractor, arado, rastra, sembradora, cultivadora 1, 

cultivadora 2, bomba aspesora 1 y bomba aspersora 2. 

 

Ingreso/hr. Barbecho Rastreo Siembra Cultivo 

1 

Cultivo 

2 

Aspersora 

1 

Aspersora 

2 

Ingreso $ 822.96 1,254.52 872.00 3,070.4 3,070.4 1,436.40 1,436.40 

 

Tabla 16: Costos totales, de uso del tractor, arado, rastra, sembradora, cultivadora 1, 

cultivadora 2, Aspesora 1 y aspersora 2. 

Costo/hr. Tractor 

y arado 

Rastreo Siembra Cultivo 

1 

Cultivo 

2 

Aspersora 

1 

Aspersora 

2 

Fijo 137.81 32.05 196.125 16.736 16.736 18.50 18.50 

Variable 372.43 333.14 333.14 332.74 332.74 332.74 332.74 

Total ($) 510,24 365.19 529.265 349.476 349.476 351.24 351.24 

 

Tabla 17: Ingreso y egreso total/hora del tractor y arado, rastra, sembradora, cultivadora 1, 

cultivadora 2, bomba aspersora 1 y bomba aspersora 2. 

Ingreso $ 12,071.08 

Egreso $ 2,806.127 

Saldo $ 9,264.953 

Rentabilidad: $ 12,071.08/$ 2,806.127 = 4.301686987, indica en forma general por el uso 

del tractor, arado, rastra, sembradora, cultivadora 1 y 2 y las bombas aspersoras 1 y 2 se gana 

por cada peso invertido 3.301686987 pesos. 
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Determinación de los ingreso/hora, de la combinada de granos, considerando el avance de 6 

km./hora*7.62 metros de ancho*0.90 eficiencia/10 = 4.1148 ha/hora, los ingresos se obtiene 

de la siguiente forma: 4.1148 hectáreas * $ 1,700.00 por hectárea, los ingresos son $ 6,995.16/ 

hora.  

Determinación de los egresos/hora, de la combinada de granos, considerando que es un 

modelo S660 marca John Deere y con un valor incluyendo el cabezal para la cosecha de 

granos modelo 708C, es en total $ 4’950,000.00, por lo tanto los egresos/hora se determinan 

de la siguiente forma: 

Depreciación = Precio de la combinada – el valor de desecho/ el total de horas útiles = $ 

4’950,000.00 - $ 495,000.00/2000 horas = $ 2,227.50/hora  

Calculo del seguro, según (Hunt, D., 1983) se considera un 0.25%/100 = 0.0025, sobre el 

valor del tractor, y de acuerdo a la fórmula propuesta por (Cuiris, H. 2006) tenemos  $ 

4’950,000.00 (5 años + 1)0.0025/2(2000horas) = $ 18.56/hora. 

Calculo del almacenamiento, utilizaremos la fórmula propuesta por (Cuiris, H., 2006) y dice 

lo siguiente ($ 4’950,000.00)(0.01)/2000 horas = $ 24.75/hora. 

Calculo del interés, se considera la fórmula propuesta por (Cuiris, H. 2006) y se refiere a: $ 

4’950,000.00 (5+1) 0.13/ 2(2000 horas) obtenemos $ 965.25/hora. 

Costos variables, grasa el kilogramo cuesta  $ 200.00 si gastamos 200 gramos en 10 horas de 

trabajo  es igual a 20 gramos/1000 gramos de un kilogramos = 0.02 por $ 200.00 son $ 

4.0/hora lo  honorarios del operador $ 800.00 diarios por hora son ($ 100.00/hora. 

Estimación el consumo de combustible de un tractor diésel de 242.4 kW [325 hp] y que 

funciona a media carga. Se debe interpolar entre 40 % y 60% de carga 1.72 [8.74] y 60 % de 

carga, 2.18 [11.04] 

62.15 L/hr = 121.2 kW x 1L/1.95 Kw*hr 

[3.38 gal/hr = 33.5 HP x 1 gal/9.89 HP*HR] 

Por lo tanto 62.15 L/horas por el precio del combustible el cuál es de acuerdo a la Gasolinera 

la Calzada, ubicada en el Viaducto a Jicalan s/n en el municipio de Uruapan, Michoacán el 

precio de diésel es de $ 21.43 el litro (24 de julio de 2019), por lo tanto son $ 1,331.87/hora. 

Mantenimiento (Según tractores John Deere de Uruapan, Michoacán, septiembre de 2019), 

100 horas de trabajo $ 9,000.00 más servicio cada 250 horas $ 14,000.00, más servicio cada 

500 horas $ 14,000.00 total = $ 37,000.00 / 500 horas = $ 74.00 la hora. 
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Tabla 18, Costos fijos y variables de la cosechadora de granos o combinada 

 Concepto Combinada 

Costos fijos $ 3,236.06 

Costos variables $ 1,509.87 

Total de costos $ 4,745.93/hora 

 

Tabla 19, Ingresos y egresos de la cosechadora de granos o combinada 

Ingreso $ 6,995.16 

Egreso $ 4,745.93 

Saldo $ 2,249.23 

Rentabilidad: Ingresos/egreso = $ 6,995.16/$ 4,745.93 = 1.47, indica que por cada peso 

invertido se ganan 47 centavos. 

Punto de equilibrio = Egresos/ingreso*avance = $ 4,745.93/$ 6,995.16 = 0.678459106* 

4.1148 =  2.791723529*$ 1,700.00 = $ 4,745.93 

Costo de producción =  Egresos/Rendimiento de capacidad = $ 4,745.93/4.1148 = $ 1,153.38, 

lo que representa un 67.84 % del costo por hectárea de $ 1,700.00 

Resultados y discusión 

 

Al aplicar los parámetros ya descritos en la planeación de la actividad agrícola y utilizando 

maquinaria y equipo agrícola, se puede concluir que se esperan buenos resultados, así mismo 

se genera la siguiente discusión: 

De acuerdo a  (Alma V. Ayala – Garay, Rita Schwentesius-Rindermann, Micaela de la O-

Olán, Pablo Preciado-Rangel, Gustavo Almaguer-Vargas & Patricia Rivas – Valencia, 

utilizaron la fórmula: Rentabilidad = Ingresos totales – Costos totales y aun cuando obtienen 

una baja rentabilidad, sobre todo en aquellos productores que siembran poca superficie y 

están sujetos a las condiciones del temporal, y además invierten poco, otros productores 

invierten más, por lo que obtiene un poco más de rentabilidad, además mencionan que son 

altos los precios de los insumos agrícolas, coincidimos en que es necesario determinar la 

rentabilidad en este caso aplicado a la utilización de maquinaria y equipo agrícola, sin 

embargo, esta rentabilidad debe determinarse ante de hacer la inversión. 
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Con respecto a José Luis Montecillo Cedillo,  que determino que estadísticamente, sembrar 

maíz en distritos de temporal vs distritos riego de la SAGARPA, no encontró diferencia 

significativa, lo que nos indica que la rentabilidad es la misma, primero estamos de acuerdo 

porque se ésta determinando la rentabilidad, y esta situación lo estamos aplicando a la 

utilización de maquinaria y equipo agrícola, sin embargo no estamos de acuerdo, debido a 

que en términos de sistema de siembra no se obtienen los mismo resultados sembrando con 

el agua de lluvias que con agua de riego. 

En relación a José Luis Morales – Hernández, Juvencio Hernández-Martínez, Samuel 

Rebollar-Rebollar y Eugenio Guzmán-Soria, los cuales estratifican a los grandes productores 

de papa de con más de 10 hectáreas, productores medianos de 5 a 10 hectáreas y productores 

pequeños de 1 a 5 hectáreas, concluyeron que los productores grandes de más de 10 hectáreas 

obtienen más rentabilidad, debido a que invierten más, sin embargo producen más, de 

acuerdo a mayor superficie establecida mayor rentabilidad, esto se demuestra en el cuadro 1, 

y esto es aplicable también para el uso de la maquinaria agrícola, en el sentido que si se 

trabajan más hectáreas con maquinaria y equipo agrícola, se obtienen más ganancias. 

Respecto a Alma Velia Ayala Garay, Rita E. Schwentesius Rindermann & Gustavo 

Almaguer Vargas los cuales determinaron que la rentabilidad del frijol es baja en México, 

siendo sus costos muy altos y sus rendimientos muy bajos, en relación con la rentabilidad del 

frijol sembrado en los Estados Unidos, coincidimos en que la rentabilidad del frijol es baja y 

que este cálculo  es muy necesario en la utilización de maquinaria y equipo. 

Analizando lo obtenido por Retes López, Rafael; Moreno Medina, Salomón; Denogean 

Ballesteros, Francisco G.; Martín Rivera, Martha & Ibarra Flores, Fernando. En el cultivo 

del algodón determinaron la rentabilidad utilizando, el capital de trabajo, la relación b/c, el 

punto de equilibrio, análisis de sensibilidad y el costo financiero (cálculo de intereses) y aun 

cuando encontraron una rentabilidad baja, recomiendan la aplicación de los parámetros 

anteriores para poder tomar una decisión de invertir en la siembra del algodón o no invertir, 

estamos de acuerdo en los parámetros aplicados, aun cuando la rentabilidad es baja. 

 

De acuerdo con Cuiris, el cual manifiesta la necesidad de determinar la capacidad de 

avance, así como los ingresos y egresos, para determinar la rentabilidad de la maquinaria y 

equipo agrícola, estamos de acuerdo en que se debe de hacer. 
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Considerando a Alma Velia Ayala Garay, Miguel González González & Agustín Limón 

Ortega, los cuales indican la necesidad de utilizar maquinaria y equipo agrícola, con el 

objetivo de obtener los mejores resultados, tanto de producción del cultivo del maíz y 

amaranto, así mismo el mejor avance y rendimiento del utilización de la maquinaria y equipo 

agrícola,  estamos de acuerdo en lo anterior. 

 

Garbers. R., & Chen, Y. mencionan que es necesario determinar el costo total integrado por 

los costos fijos y variables, así mismo el punto de equilibrio, gasto de combustible, costo de 

mantenimiento y del personal, coincidimos con lo anterior. 

 

Revisando lo encontrado por Alma Velia Ayala Garay, Marco Antonio Gaudelio Benitez, 

Miguel Sánchez Hernández, Rocio Cervantez Osornio, Noé Velázquez López, José Manuel 

Vázquez Sállago, Martha Garay Hernández & Margarita Mijangos Santos, en donde indican 

que es importante la evaluación de la potencia a la toma de fuerza, levante hidráulico y 

seguridad, para que el propietario tenga un mejor conocimiento de las características reales 

del tractor agrícola, por supuesto que estamos de acuerdo en lo anterior, sin embargo en el 

trabajo realizado mencionan que el consumo de combustible los tractores con potencia de 

60.1 a 70 H.P.  a la toma de fuerza y certificado por OCIMA (Organismo Certificador), tiene 

un gasto de 12.82 litros de diésel/hora y de acuerdo a la fórmula propuesta por Donnell Hunt, 

, mencionan que una potencia a la toma de fuerza de 60.1 a 70 H.P. tienen un consumo de 

16.14 litros de diésel/hora, y en esta parte no coincidimos con lo investigado en el presente 

trabajo, debido a que en el trabajo investigado y aplicando la fórmula de Donell Hunt, se 

obtuvieron 12.82 L/hora, los motores son de la misma potencia. 

 

Conclusiones 

1.- Es importante hacer uso de la maquinaria y equipo agrícola debido a que las actividades 

son más baratas, rápidas y las cosechas  son de buena calidad. 

2.- Asegurarse la disponibilidad de los recursos económicos, humanos y materiales y que 

estén en las mejores condiciones, para la utilización de la maquinaria y equipo agrícola. 
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3.- Hacer previo a la siembra de un grano básico la planeación financiera de la utilización del 

tractor y equipo agrícola. 

4.- Si establece un cultivo a corto plazo, menos de año e invierte en los costos de operación 

de la maquinaria y equipo agrícola, necesariamente se tiene que hacer los cálculos siguiente: 

se tiene que conocer con anticipación, el ingreso y egreso por hora de trabajo de cada una de 

las actividades que se realizan, así mismo el saldo, la rentabilidad, el punto de equilibrio en 

hectáreas trabajadas, el costo financiero, costo de producción, la capacidad de avance de la 

maquinaria y equipo agrícola en hectáreas por hora, conocer el precio que se cobra por 

hectárea por el uso del tractor e implementos agrícolas.  

5.- Si se utiliza maquinaria y equipo agrícola, desde la preparación del terreno a la cosecha, 

se esperaran buenos resultados 
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Resumen 

Generalmente cuando se habla de crisis, automáticamente se piensa en un fracaso que hace 
visualizar a la empresa bajo un proceso del que probablemente no salga, lo cierto es que no 
necesariamente tiene que ser un suceso puramente negativo; se puede percibir que también 
tiene un lado positivo, al verlo como una oportunidad, puede llevar a visualizar aquellas 
actividades que están afectando a la entidad y motivar a buscar la forma de reorganizarla para 
impulsar nuevamente ese valor que la lleve nuevamente a sus objetivos principales. Pero 
¿cómo lograr que una organización que va directo al fracaso salga adelante y retome su 
dirección? Esta investigación pretende mostrar que, en tiempos difíciles dentro de una 
compañía, la reorganización es una adecuada estrategia de creación de valor a través del 
encaminamiento de los factores clave de sus operaciones y las posibles oportunidades con 
respecto a su competencia para retomar su razón de ser en el mercado, obtener nuevamente 
utilidades y posteriormente maximizarlas sin dejar a un lado el compromiso ético y de 
responsabilidad social que asumen desde su creación.Dado lo anterior, no todas las empresas 
siguen el mismo patrón, sin embargo, en la presente investigación se muestra un ejemplo a 
través de la compañía “Starbucks Corporation” para demostrar por qué las empresas tienen 
éxito al revitalizarse de una crisis. 

 

Palabras Clave: Crisis Organizacional, Cambio, Revitalización, Oportunidad 

 

Abstract 

Generally when we talk about crisis, we automatically think of a failure that makes the 
company visualize under a process that probably does not come out, the truth is that it does 
not necessarily have to be a purely negative event; It can be perceived that it also has a 
positive side, seeing it as an opportunity, it can lead to visualize those activities that are 
affecting the entity and motivate to find a way to reorganize it to generate again that value 
that brings it back to its main objectives. But how to get an organization that goes straight to 
failure to move forward and resume its direction? This research aims to show that, in difficult 
times within a company, reorganization is an appropriate value creation strategy through the 
routing of the key factors of its operations and the possible opportunities with respect to its 
competence to resume its rationale in the market, obtain profits again and then maximize 
them without leaving aside the ethical commitment and social responsibility assumed since 
its creation. 
Given the above, not all companies follow the same pattern, however, in the present 
investigation an example is shown through the company "Starbucks Corporation" to 
demonstrate why companies succeed in revitalizing a crisis. 

 

Keywords: Organizational Crisis, Change, Revitalization, Opportunity,  
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Introducción 

Al enfrentar sus crisis organizacionales, muchas de las cuales son desencadenadas por 
factores externos, pero tienen un origen interno, los directivos de empresas deben decidir 
entre dos opciones: “morir” o “subsistir”. Quienes optan por la segunda opción, se enfrentan 
a un reto constante y de arduo trabajo que, si bien no es fácil, puede traer muchos beneficios 
tanto para la empresa, accionistas, colaboradores, clientes, proveedores, como para la 
economía del país. Manejar una situación de decaimiento es un desafío tanto para la propia 
organización en su funcionamiento como para su gente. Las compañías difícilmente van de 
la prosperidad al fracaso en un solo momento, estas van sufriendo un proceso lento y 
paulatino, sin embargo en diversas ocasiones, éstas no se dan cuenta de ello hasta el momento 
en que el fracaso se aproxima y es así cuando pretenden tomar medida correctivas a un 
proceso largo que inició con pequeños focos rojos; por ello los ejecutivos de todas las 
empresas deben de estar alerta para ser capaces de ver las señales y tomar medidas correctivas 
a tiempo para cumplir con el cometido de la empresa. 

 

Crisis Organizacional 

Las crisis organizacionales son eventos inesperados que afectan de una u otra forma las 
actividades diarias de la empresa y que le impiden lograr su objetivo principal. (García, 
1998). Éstas pueden estar dadas por diversos factores desencadenantes como pueden ser 
fenómenos naturales, sabotaje, terrorismo, conflictos armados y los más frecuentes, las 
decisiones de los hombres. 

 

Tipología De La Crisis 

Existen diversas formas de clasificar las crisis, sin embargo, (García, 1998) divide los tipos 
de crisis de acuerdo a su profundidad de la siguiente forma: 

Crisis superficiales: Son aquellas que ocurren de manera cotidiana; generalmente la 
administración no les da mayor importancia o no se percatan de ella debido a que sus efectos 
no tienen gran relevancia en los resultados de la empresa.  

Crisis  Medias: Son la acumulación de  crisis superficiales que no fueron resueltas y cuyos 
efectos aún son manejables con los mismos recursos de la empresa.  

Crisis profundas: Son aquellas que traen consigo daños severos para la empresa, sus 
consecuencias adquieren gran relevancia; en muchos casos, sus propios recursos son 
insuficientes para hacer frente a sus deudas, llevándolas en muchos casos a su liquidación. 

Características De La Crisis 

Para  (Deister, 2008), las principales  características que se presentan en las crisis son las 
siguientes: 
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Factor sorpresa 

Falta de comunicación 

Escalación de los eventos 

Pérdida de control 

Presión del exterior 

Percepción de ser atacado 

Pánico 

Enfoque en lo inmediato

 

Fases De La Crisis 

Existen diversos teóricos que enuncian las fases por las que pueden pasar las organizaciones  
que se encuentran en crisis, sin embargo, la mayoría coincide en las siguientes:  

Fase preliminar/Gestación: Suele darse por ciertos signos que denotan la presencia de que 
algo dentro de la organización no está bien como son el decrecimiento de utilidades. 

Detección/ Fase aguda: Se da a conocer la crisis, razón por la que se busca controlar tanto 
costos como gastos. Generalmente los empresarios y ejecutivos no conciben que exista 
alguna falla dentro de la empresa. 

Fase crónica/ Profundización: La imagen de la empresa se ve afectada, del mismo modo que 
los productos y servicios que ofrece, además de que se intenta lidiar con la cobertura de los 
medios que a su vez ocasiona procesos de auditorías, investigaciones, apertura de 
negociaciones, etc. 

Fase postraumática: Se caracteriza por la toma de decisiones importantes relacionadas con la 
reorganización de la empresa como cambio de personas pertenecientes al equipo directivo, 
refuerzo de las normas de seguridad, políticas internas, reglamentos, reestructuración interna, 
organización de estrategias de comunicación, entre otras.  

Un ciclo más detallado es el de Burson-Marsteller quien retoma el ciclo de vida de la crisis 
empresarial (Deister, 2008) de la siguiente forma:  

Normalidad: Se refiere a la estabilidad de la empresa 

Desencadenante: Se presenta la explosión mediática y el factor sorpresa 

Aceleración: Hay una falta de información confiable y tendencia a la negación. 

Presión máxima: Hay cobertura mediática intensa y cristalización de alarma social.  

Estabilización y declive: Recuperación de la iniciativa y respuesta a demandas o inquietudes 
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Poscrisis: Procesos judiciales, ruedan cabezas, etc. 

Reconstrucción: Recuperación de confianza, paciencia, perseverancia e inversión. 

 

Reestructuración Corporativa 

La reestructuración corporativa puede ser vista como todas aquellas acciones necesarias de 
carácter estratégico, financiero y operacional que tienen como fin revertir un decaimiento 
anticipado de la situación del negocio. (Achim, 2009). 

Dado lo anterior, la importancia de la revitalización consiste en el cambio como  medida de 
respuesta  ágil y oportuna a la gran infinidad de actos del entorno, generadores de crisis y 
cambios empresariales. Dicho cambio pueden abarcar desde una  reforma simple hasta 
cambios tecnológicos importantes, cambios en la estrategia del negocio, cambios 
fundamentales en la cultura de la empresa, cambios en su estructura de capital, fusiones, 
adquisiciones, ventas, alianzas estratégicas, entre otras.   

Al hablar de reestructuración corporativa existen tres labores o actividades primordiales para 
la identificación de la estrategia a seguir (Vance, 2009): 

Diagnóstico del problema: Consiste en evaluar el origen  e impacto de la crisis; éste puede 
hacerse mediante el uso de técnicas como el Diagrama de Ishikawa, Matriz FODA, entre 
otros. 

Identificación e implementación de soluciones: Consiste en desarrollar un plan o estrategia 
para llegar al arreglo del problema. 

Encontrar los recursos para mantener a la compañía mientras los efectos de la 
reestructuración surten efectos 

 

Los recursos que las empresas suelen utilizar para mantener a la compañía y generar valor 
suelen ser en mayor o menor medida con base a lo siguiente: 

Implantación de una filosofía de creación de valor en la empresa 

Por un lado  vivimos en un mundo en donde las personas se preocupan constantemente por 
la forma en la que las empresas aportan y generan valor,  razón por la que se ha buscado tener 
una mayor conciencia en torno a la cultura corporativa, la ética empresarial y la 
responsabilidad social empresarial; mientras que por el otro lado, en el mundo de los negocios 
se tiene la sostenibilidad como un principio  básico que promueve la inclusión social, 
optimiza la utilización de los recursos naturales y reduce el impacto sobre el medio ambiente 
para preservar la integridad del planeta en beneficio de las futuras generaciones sin perjudicar 
el desarrollo económico y financiero de la empresa. 

 Para lo anterior, una filosofía de creación de valor  basada en los principios anteriores es una 
buena estrategia para proporcionar una ventaja competitiva a las empresas que la 
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implementen debido a que posibilita nuevas oportunidades y posibles avances en eficiencia, 
impulsa la innovación, mejora la reputación y genera valor a largo plazo para los accionistas 
y demás grupos de interés, en el aspecto económico, social y ambiental (Doppelt, 2003). 

Identificaciones de oportunidades de creación de valor 

Apertura a nuevos mercados: Las empresas también pueden crear valor aprovechando las 
oportunidades de crecimiento en sus negocios actuales, tales como el desarrollo de productos 
nuevos, la expansión del mercado o incluso al efectuar adquisiciones. Por ello es necesario 
realizar tanto un análisis de los clientes para lograr un conocimiento detallado de sus 
necesidades y valores; así como  de la competencia para diseñar e implementar una estrategia 
competitiva.  

Reducción de costes: Consiste en controlar los costos para mejorar los ingresos de la empresa, 
como pueden ser el tercerizar actividades o recurrir a outsorcings, optimizar activos, 
reconvertir costos fijos en variables o disminuirlos por unidad de producto, identificar 
ahorros en costos e identificar descuentos adicionales en la adquisición de bienes materiales 
y/o servicios. (Vilchez, 2006) 

Inversiones en tecnología: Deben de estar estrechamente relacionadas con la estrategia 
general de la compañía; para ello, la compañía debe de ser capaz de definir, desarrollar y 
utilizar las capacidades tecnológicas que contribuyan a su ventaja competitiva.  

Reorganización de la estructura de la empresa: Consiste en rediseñar la forma en que se hacen 
las funciones de la compañía (puede ser por departamentos o unidades de negocios), así como 
su jerarquía.  

Reorganización de recursos: Consiste en revolucionar los recursos propios de la empresa,  ya 
sea de forma estructural (remodelar la estructura de una industria), organizacional (remodelar 
la forma en que opera una empresa) o en el alcance de los negocios (innovar desarrollando 
unidades de negocios que atienden las necesidades de mercados nuevos tanto para la empresa 
o para el mundo). (Fitzroy, Hulbert, M., & Ghobadian, 2017). 

 

Factores clave que aumentan el valor en la empresa 

Crecimiento de ingresos: Casi todas las compañías establecen objetivos relativos con el 
crecimiento futuro de los ingresos,  sobre todo cuando éstas se encuentran en crisis debido a 
que sus ventas se pueden ver disminuidas,  razón por la que algunas estrategias que se pueden 
seguir para el crecimiento de los ingresos pueden ser aumentar el número de productos 
vendidos y/o servicios prestados, mejorar los precios de los mismos de acuerdo a su 
aceptación, desarrollar nuevos mercados, entre otras. (Vilchez, 2006). 

Reducción de gastos: Con el objetivo de sacar a flote la empresa, es fundamental reducir 
gastos innecesarios por lo las empresas deben identificar los procesos críticos en las gestión, 
y con base en ellos establecer las tareas involucradas para  determinar los recursos humanos 
y materiales requeridos para realizar cada actividad, disminuir los gastos fijos en gastos 
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variables, reducir impuestos mediante una adecuada planificación tributaria e incluso utilizar 
las tecnologías de la información y comunicación para disminuir los gastos de papelería, 
impresos, comunicación, etc (Vilchez, 2006). 

Reestructuración financiera: Reestructuración de contratos y convenios con: 

 

Clientes: Actualmente, cualquier unidad de negocios está obligada a generarles valor  a los 
clientes y a orientarlos debido a que éstos disponen de diversas opciones para efectuar sus 
compras, razón por la cual el futuro de la unidad se encontrara en peligro si no  conoce las 
opciones y su evolución a causa de la competencia. Por tanto, es muy importante escoger los 
segmentos del mercado donde competirá y con base en esto, conocer la manera en que los 
clientes definen el valor para asegurar de esta forma su lealtad y desapego de los rivales.  

Acreedores: Ante un proceso de revitalización originado por una crisis organizacional, la 
negociación con los acreedores es sumamente importante a fin de obtener nuevas condiciones 
que permitan el sano desarrollo de la compañía. Por ello, la comunicación juega un rol 
imprescindible debido a que con ésta se pueden establecer acuerdos de pago que beneficien 
a la empresa, evitar que las cuentas  de la empresa sean referidas a una agencia de cobros o 
que se comience una acción legal que perjudique más la imagen de la compañía.  

Deudores: Al renegociar  con los deudores de la organización  se debe pensar en llegar a 
algún acuerdo que beneficie a ambas partes, manteniendo una actitud  amable pero firme sin 
que se dejen ver sentimientos  que puedan originar una disputa. (Camacho, 2015). 

Empleados: El éxito de toda empresa  se atribuye en gran medida a las habilidades de  los 
empleados adecuados. Al llevar a cabo una reorganización, los recursos humanos pueden 
ajustarse para facilitar la estrategia y los procesos de planeación una vez que se encuentran 
definidos con claridad. Por ello, para incrementar el valor de las personas en el tiempo, es 
necesario que las organizaciones sean capaces de garantizar buenas condiciones y una 
motivación constante hacia el desarrollo profesional del personal. (MBA & Educación 
ejecutiva, 2016). 

Proveedores: La renegociación de contratos con proveedores es de gran ayuda  para  
satisfacer los propósitos relacionados con el ahorro, la calidad o la puntualidad  de los 
procesos de producción de una empresa, razón por la cual se debe  de considerar la forma en 
la que se adquieren los insumos sigue siendo viable para la empresa o no y si es necesario, 
considerar nuevas alternativas. 

 

Metodología 

La presente investigación es de tipo cualitativa debido a que se buscó generar una 
comprensión  de los mecanismos  a  los que recurren las empresas que se enfrentan a una 
crisis  y que por ende  se ven obligadas a responder con una reestructuración organizacional; 
así mismo  se requirió la comprensión de los factores  que dan resultados satisfactorios y les 
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ayudan a crear valor nuevamente. Para ello se realizó una metodología de investigación con 
base en el “estudio de caso” de Starbucks Corporation que sufrió crisis de 2006 a 2008, razón 
por la que comienza una reestructuración a partir de ese año y hasta 2010. Esto, a través de 
un enfoque socio-crítico mediante el cual se realizó una reflexión sobre la revitalización de 
esta compañía como ejemplo de la aplicación de un método para salir de la crisis. Además se 
utilizó el método deductivo para identificar las estrategias de creación de valor que aplicaron 
como forma de salir de la crisis.  

Posteriormente se realizó una reflexión sobre el cumplimiento de los sucesos dichos por los 
teóricos en comparación con lo sucedido en la compañía; adicionalmente, se utilizó el método 
sintético para revisar si la revitalización de una compañía es viable para toda empresa en 
cualquier estado de crisis y si ésta favorece al logro de creación de valor. 

 

Starbucks Corporation: Un caso Exitoso de Revitalización 

Starbucks Corporation es una empresa formada por una cadena de cafeterías donde su 
principal producto es el café, además de ofrecer otras bebidas como té, frappuccinos, 
refrescos y algunos alimentos.  Es considerado como el principal minorista y comercializador 
de café del mundo. 

Alrededor del año 2006, Starbucks comenzó un proceso de crisis con el que tuvo que lidiar 
a través de un proceso de revitalización para salir adelante. 

Los sucesos pasaron de la siguiente forma y analizando los acontecimientos, nos encontramos 
que el proceso de Starbucks fue dado por las siguientes características de acuerdo al ciclo de 
vida de la crisis de Burson-Marsteller: 

 

SUCESO ETAPA 
2005 Normalidad (Estabilidad de 

la empresa) Normalidad 
2006 Desencadenante (Explosión 

mediática y el factor 
sorpresa) 

Disminución de ingresos 

Febrero 2007 Aceleración (Falta de 
información confiable y 
tendencia a la negación) 

Filtración del informe de Howard Schultz a James Donald 

Creación del sitio “Starbucks Gossip”  
 
Presión Máxima (cobertura 
mediática intensa y 
cristalización de alarma 
social) 

Noviembre 2007 
Las cafeterías se vuelven comunes, además de haber 
canibalización de clientes y establecimientos  
Contracción del margen de beneficio 
Diciembre 2007 
Ventas  de la compañía aumentan sólo un 1% cuando 
normalmente crecían al 5% 
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Incursión en medios digitales   
 
 
 
Estabilización y declive 
(Recuperación de la 
iniciativa y respuesta a 
demandas o inquietudes)   y 
Reconstrucción 
(Recuperación  de 
confianza, paciencia, 
perseverancia e inversión) 

Enero de 2008 
Howard Schultz regresa a la compañía como presidente y 
director ejecutivo 
Se toma conciencia y preocupación por la salud por lo que  se 
busca que las bebidas y los alimentos tengan menos calorías 
y un mayor valor nutricional. 
Febrero 2008 
Cierre de establecimientos  por un día con el fin de capacitar 
a  135 mil expertos en la preparación de las bebidas. 
Abril 2008 
Lanzamiento de la bebida “Pike Place Roast”  
Julio 2008  

Poscrisis (Procesos 
judiciales, ruedan cabezas, 
etc.) y Reconstrucción 
(Recuperación  de 
confianza, paciencia, 
perseverancia e inversión). 

Eliminación de  puestos de carácter indirecto que 
representaban una ineficiencia en costos, modificación de la 
estructura de la compañía, asignando a personas ideales para 
cada puesto laboral 
Cierre de tiendas que no generaban ingresos significativos 
Lanzamiento de la bebida “Vivano Nourishing Blends” y 
bebida “Sorbetto” 
Septiembre 2008 
Adquisición de maquinaria Clover 
Nuevo objetivo: rebajar el exceso de operaciones 
Problemas para satisfacer las necesidades de clientes al no 
contar con los suministros suficientes 
Octubre 2008 
Conferencia en Nueva Orleans para recuperar la confianza de 
empleados: Se busca remarcar el compromiso y los valores de 
la compañía. 
Adquisición de la maquinaria “La Mastrena” para elaborar el 
café espresso 
Noviembre 2008 
Publicidad de Starbucks por 2nda vez en TV a través de un 
mensaje ligero que transmitiera los valores de Starbucks y que 
ofreciera una bebida gratis con el hecho de votar en las 
elecciones.  
Diciembre 2008 
Se dejan de vender sándwiches calientes de desayunos, 
teniendo un impacto en las ventas 
Se deja de informar las ventas en unidades comparables  
Febrero 2009 
Lanzamiento del café instantáneo “VIA”  
Abril 2009 
Crecimiento de las ventas en unidades comparables  con 
respecto a marzo a pesar de continuar en números rojos 

 
 
 Julio 2009 
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Se construyen las tiendas  con base en la norma “LEED1”, 
además de aperturar 2 cafeterías inspiradas por Starbucks en 
Seattle. 

 
 
 
 
Reconstrucción 
(Recuperación  de 
confianza, paciencia, 
perseverancia e inversión). 

Se retoman las aportaciones a los planes de pensiones de los 
partners y se aumentan sus sueldos 
Adopción de técnica “Lean2”  
Presencia en Facebook y Twitter  
Ventas en unidades con tendencia a la alza y Starbucks vuelve 
a ser calificado como el #1 
Septiembre de 2009 
Se intensifican esfuerzos en Starbucks internacional Coffee  
Octubre  2009 
Nuevo diseño de establecimientos: que equilibran la 
sostenibilidad con confort y esencia del sitio.  
Elaboración propia con datos tomados de “El desafío Starbucks: Cómo Starbucks luchó por 
su vida sin perder su alma” y http://www.starbucks.com.mx/. 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos notar que Starbucks se encontró en una crisis media dado 
que los efectos negativos que tuvo la empresa aún fueron manejables y que, si bien no pasaron 
desapercibidos, tampoco la llevaron a una bancarrota. Dicha crisis presentó las siguientes 
características de acuerdo con (Deister, 2008): 

El factor sorpresa que es dado por el decremento de utilidades operativas y la baja en las 
ventas de unidades.  

La falta de comunicación que había entre el CEO de la empresa y el Consejo de 
Administración, dado que no se tomaba en consideración sus puntos de vista. 

La pérdida de control al darse la filtración del informe del creador de Starbucks, además de 
la apertura desmedida de establecimientos como respuesta al querer ganar en economías de 
escala 

La presión del exterior y la percepción de ser atacado que fue incentivado por los 
competidores, quienes, al observar la situación de Starbucks, no dudaron en establecer 
estrategias nuevas para robarle sus clientes potenciales; aunado a lo anterior, la crisis 
hipotecaria que tuvo lugar en 2008. 

El pánico de los partners, miembros, clientes y proveedores de la misma empresa al 
desconocer el futuro y el rumbo que seguiría la misma. 

El enfoque en lo inmediato al retomar Howard Schultz su lugar como CEO de la empresa 
con la finalidad de devolverle su esencia a la empresa y sacarla a flote. 

 
1 Rigurosos estándares que reducen el impacto medioambiental,  como reciclaje de desperdicios, cisternas de 
descarga dual y grifos de baja caudal. 
2 Modelo enfocado en minimizar pérdidas y maximizar el valor para el cliente 
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Asimismo, podemos notar que  las fases  de la crisis de Starbucks no tienen un tiempo 
determinado y que algunas se dan casi al mismo tiempo que otras, por lo que no hay un 
tiempo definido de inicio y término por fase. Por otro lado, al realizar un  diagnóstico  más a 
detalle de la crisis de Starbucks, tenemos que los  principales factores que la desencadenaron 
fueron: 

Se buscó ganar en economías de escala al primar la eficiencia en diseño de los 
establecimientos. 

No se crearon nuevas bebidas y se continuó con los mismos sándwiches del desayuno, 
volviendo así, los establecimientos monótonos. 

Falta de interacción con clientes debido a que se utilizó maquinaria avanzada que impedía 
visualizar y socializar con el cliente. 

Falta de pasión hacia el café por parte de los partners  

Obsolescencia de los computadores y las cajas que se utilizaban en los establecimientos, ya 
que sólo entorpecían el trabajo 

 Transformaciones y evoluciones del mercado, es decir, cambios en los hábitos de consumo 
de la población al generarse una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud. 

Cambios en el ambiente económico del país dados como consecuencia de la crisis hipotecaria 
de 2008 

Falta de liderazgo y dirección de la gerencia puesto que la misión y la visión de la empresa 
ya no era clara y adecuada para la organización 
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Elaboración propia con datos tomados de “El desafío Starbucks: Cómo Starbucks luchó por 
su vida sin perder su alma” y http://www.starbucks.com.mx/. 

 

Una vez que se visualizó y se entendió que la pérdida de la esencia de la compañía fue la 
problemática principal que llevó a la compañía a la crisis y por ende a la disminución de su 
margen de beneficios, se implementaron las siguientes soluciones: 

Con el fin de incentivar los ingresos: 

Una iniciativa que retribuyera su fidelidad a los consumidores a través de una tarjeta de 
plástico que genera beneficios como invitaciones a eventos especiales, bebida gratis de 
cumpleaños, acceso a promociones únicas, etc. 

Innovación de nuevos productos que fueran del agrado de los clientes y que estuvieran 
enfocados al cuidado de la salud 

Con el fin de reducir los gastos y costos: 

Desaparición todo aquello que no fuera el alma de la empresa  

Externalización de procesos  

Cierre de 600 tiendas que no representaban un ingreso relevante 

Disminuir el costo de los residuos de comida, café y leche que no se vendían 

Con el fin de favorecer a clientes: 

Nuevos diseños en tiendas 

Brindar acceso a contenidos gratuitos online dentro de los establecimientos, así como 
ofrendar acceso a editoriales, discografías y contenidos digitales exclusivos 

Ofrecer una plataforma a disponibilidad del público donde se pudieran hacer sugerencias, 
comentarios y quejas  

Con el fin de favorecer a empleados: 

Cierre de tiendas por un día para brindar capacitación 

Conferencia para recompensarlos y motivarlos a seguir la misión de Starbucks 

Reemplazar los computadores y maquinaria obsoleta 

Con el fin de buscar nuevas oportunidades: 

Canalizar esfuerzos con Starbucks International Coffee para verificar las necesidades de los 
países donde se había incursionado 
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Apertura de 2 tiendas en Seattle inspiradas por Starbucks con el objetivo de experimentar, 
explorar y aprender otros conceptos en el ámbito minorista que reafirmaran autoridad en el 
universo de café 

Con el fin de reorganizar la estructura de la empresa: 

Reestructuración de la misión, visión 

Regreso de Howard Shultz como Consejero Delegado 

 Eliminar el puesto de Director Ejecutivo para que los directores de mayor rango reportaran 
directamente al consejero delegado 

 

Starbucks es un caso de revitalización exitosa, es una compañía que entró en una crisis de 
tipo medio y que tuvo una reacción rápida, si bien, no era posible controlar los 
acontecimientos que ocurrían en la economía y quede cierta forma le afectaban, pero tuvo 
que lidiar con sus propios recursos para salir adelante. 

Finalmente, la crisis de Starbucks fue claramente incentivada por las decisiones de sus 
mismos colaboradores, lo cual tuvo como consecuencia generar cambios dentro de la 
empresa, mismos que tuvieron que ser adecuados e inmediatos para no afectarla.  (García, 
1998). 

 

Conclusiones 

Una crisis organizacional es un evento inesperado que no se da de un día para otro, sino que 
se va dando paulatinamente al cual debemos de estar siempre atentos ante cualquier situación 
por mínima que parezca para darnos cuenta de cuándo ciertos sucesos pueden ser un factor 
influyente o detonante de una. Por otro lado,  existen diferentes tipos de crisis; muchas veces 
las organizaciones atraviesan por alguna pero sus efectos son tan irrelevantes que muchas 
veces no nos damos cuenta de que ya pasamos por una. El “problema” se percibe solamente 
cuando se llega a una crisis de media a profunda, hasta ese tiempo es cuando se comienza 
buscar opciones para detener la caída en los indicadores comerciales y financieros para poder 
mantener a viva a la empresa y para ello es necesario implementar estrategias que generen 
valor. 

Por tanto, una crisis organizacional puede ser un problema y también puede ser vista como 
un evento natural en el que cualquier empresa puede caer en cualquier momento y que no 
necesariamente tiene que ser sólo negativo, sino que conlleva una oportunidad de valorar 
mejor nuestras actividades para ver en qué estamos fallando y ver la forma de corregirlas 
para que logremos nuestros objetivos principales y por qué no, tener mejores resultados que 
antes de ésta. 

De igual forma es importante destacar que la comunicación entre todos los miembros 
involucrados en la organización juega un papel muy importante en la gestión de la crisis 
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puesto que todos tienen diferentes perspectivas desde el área que se desarrollan y que a su 
vez contribuyen a hacer un mejor diagnóstico. 

Finalmente,  si nos preguntamos cuánto tiempo tarda una revitalización tendríamos que decir 
que esto depende del tiempo que la empresa tarde en  canalizar sus recursos para tener 
rentabilidad y hacer que la misma tenga un desempeño mejor. Es importante mencionar que 
entre más tiempo transcurra, menos tiempo de vida hay para la compañía.  
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Resumen 

Con este trabajo se busca demostrar si existe una relación de causalidad de Granger entre el 

Índice de Precios y Cotizaciones y el Tipo de Cambio Fix en un periodo de enero de 2008 a 

julio de 2019. Para llevar a cabo esta demostración de causalidad se utilizó el software E-

views y la aplicación de técnicas econométricas, se utilizó pruebas de raíces unitarias sobre 

series de tiempo del Índice de Precios y Cotizaciones y el Tipo de Cambio Fix y así poder 

aplicar la Prueba de causalidad de Granger, para poder llegar a determinar qué es lo que 

primero se presenta en la economía de México. Se concluye que esta causalidad si está 

presente, obteniendo una relación unidireccional, es decir los cambios en el mercado Bursátil 

(IPC) repercuten en los cambios en el Mercado Cambiario (Tipo de Cambio Fix) y no 

viceversa.  

 

Palabras Clave: IPC, Tipo de Cambio, Causalidad de Granger, Vector Autorregresivo 

(VaR) y Prueba impulso-respuesta 

 

Abstract 

This work seeks to demonstrate whether there is a causal relationship of Granger between 

the Price and Quotation Index and the Fix Exchange Rate in a period from January 2008 to 

July 2019. To carry out this demonstration of causality, the E-views software and the 

application of econometric techniques, unit root tests were used on time series of the Price 

and Quotation Index and the Fix Exchange Rate and thus be able to apply the Granger 

Causality Test, in order to determine what This is what first appears in the economy of 

Mexico. It is concluded that this causality if present, obtaining a unidirectional relationship, 

that is, the changes in the Stock Market (CPI) have an impact on the changes in the Exchange 

Market (Fix Exchange Rate) and not vice versa. 

 

Keywords: Price and Quotation Index, Exchange Rate, Granger Causality, Autoregressive 

Vector (VaR) and Impulse-Response Test 
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Introducción 

El objetivo de esta investigación es crear y proporcionar un artículo sobre la relación del 

mercado bursátil y cambiario en México. Teniendo en cuenta que los indicadores económicos 

y financieros1 son numerosos y que estos afectan el comportamiento de los mercados, en este 

caso basaremos la investigación en el bursátil (IPC) y el cambiario (tipo de cambio fix).   

En el presente trabajo se busca encontrar la relación que existe entre el comportamiento del 

Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y el Tipo de Cambio Fix, su correlación y si hay 

alguna causalidad, con la ayuda de la econometría. Para realizar la pruaba de raíces unitarias 

se recurrió a dos pruebas que son: Dickey Fuller Aumentada (ADF), Dickey Fuller 

Aumentada (ADF) con diferencias, y el otro test fue el de Phillips-Perron y con estos 

resultados conocer y aplicar la Prueba de causalidad de Granger, esta prueba es una técnica 

que nos permite determinar si una serie de tiempo es útil en el pronóstico, a partir de estas 

pruebas se acudió al Vector Autorregresivo (VAR), es un modelo utilizado para capturar la 

evolución e interdependencias entre las variables del IPC y Tipo de Cambio Fix, otra 

aplicación es el análisis de descomposición de la varianza, nos ayuda a observar la 

dependencia que tiene cada variable con el resto. 

Con la Causalidad de Granger se observa si el IPC de la BMV sigue al mercado cambiario o 

el mercado cambiario sigue al mercado bursátil, y tener claro qué variable es la que causa a 

la otra, para poder llegar a determinar qué es lo que primero se presenta en la economía y 

cómo afecta a la misma. Con esta aplicación econométrica se procura responder la siguiente 

pregunta ¿el IPC de la BMV causa el comportamiento del tipo de cambio (fix) o es viceversa?  

En la sección 2 se hace una descripción de la teoría económica del tipo de cambio, la relación 

de las variables de estudio (IPC y Tipo de Cambio Fix), mención de la estadística empleada, 

en la sección 3 el análisis de los datos empleados y descripción de la metodología. En la 

sección 4, se presenta la prueba de Causalidad de Granger, Vector Autorregresivo con 5 

rezagos (VAR), Joint Test, función de impulso-respuesta y Análisis de la Descomposición 

de la Varianza del IPC. Por último, se presentan las conclusiones. 

 

 

 
1 Indicadores más importantes del día en las finanzas y sus implicaciones en los mercados, estos indicadores 
son el IPC y el Tipo de Cambio (Fix), dejando en claro que estos no son los únicos, pero si los más importantes 
para el análisis bursátil.  
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Teoría económica  

Las variaciones del tipo de cambio son un elemento relevante para la economía y para las 

empresas, pues estas variaciones traen ciertas repercusiones para el país o empresa.  Estas 

variaciones son debidas a las variaciones en las actividades comerciales e inversoras en el 

ámbito internacional. 

Existen teorías que nos hablan del tipo de cambio, una de ellas es la Teoría de la Paridad del 

Poder Adquisitivo la cual establece que el tipo de cambio entre las monedas de dos países es 

igual a la relación entre los niveles de precios de esos dos países (Krugman; 1999, p. 321) 

Para esta Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo, encontramos a la paridad del poder 

adquisitivo relativa que sostiene que las variaciones en el tipo de cambio son explicadas 

principalmente por la diferencia de los cambios en los índices de precios de cada país.  

Mientras que el Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos es importante el impacto que el 

dinero puede ejercer en el largo plazo sobre la balanza de pagos mediante un ajuste. Este 

enfoque bajo un sistema de tipo de cambio fijo, las autoridades monetarias del país no 

controlan su oferta monetaria y por ello se postula que un superávit en la balanza de pagos, 

se debe a un exceso en la cantidad de dinero demandado mientras que un déficit a un exceso 

en la cantidad de dinero ofrecido.  

En un país que tenga un superávit, el banco central aumenta la cantidad de dinero de alta 

potencia en circulación cuando compra divisas, aumentando así la cantidad de dinero. Dada 

esta relación entre la oferta monetaria y la balanza exterior, es evidente que este proceso de 

ajuste debe acabar dando lugar a la cantidad correcta de dinero para que la balanza exterior 

se encuentre en equilibrio (Dornbusch, R., Stanley, F. y Startz, R.; 2002, p. 489). 

 

Relación teórica del mercado bursátil y el mercado cambiario  

Esta relación se da en dos teorías, la microeconómica y la macroeconómica. Ibarrán, P. y 

Troncoso, A. (1998, p. 197) mencionan que: existen dos mecanismos de transmisión 

mediante los cuales alteraciones en el tipo de cambio provocan modificaciones en el precio 

de las acciones de las empresas. Desde un enfoque microeconómico, cambios en el tipo de 

cambio deberían modificar la estructura de inversión y de deuda de empresas 

multinacionales. Una apreciación del peso frente al dólar provocara una disminución en las 

utilidades de la empresa (medidas en dólares). Además, si el régimen cambiario es flexible, 
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se disminuirá la competitividad de los bienes y servicios exportables, trayendo como 

consecuencia una caída en el precio de las acciones 

En el nivel macroeconómico estos mercados (bursátil y cambiario) se encuentran 

relacionados a través de la entrada de capitales a nuestro país, en inversión extranjera directa 

(IED) e inversión extranjera de cartera. La IED es aquella que adquiere bienes inmuebles, 

establecimiento de empresas comerciales o empresas extranjeras, mientras que a inversión 

extranjera de cartera o indirecta es aquella en la que los inversionistas o empresas de un país 

adquieren activos financieros de renta fija o variable.  

 

¿Qué es el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC2) y el Tipo de Cambio (fix)? 

Este índice bursátil3 recoge la evolución que van teniendo los precios de las acciones de la 

BMV, dicho indicador está integrado por principales acciones que cotizan en dicha Bolsa. 

La Bolsa Mexicana de Valores construye una muestra de las acciones más representativas 

del mercado accionario de México, se construye con las series accionarias de más alta 

bursatilidad. Este índice considera la clasificación sectorial (Ver Anexo 1) y mide 

básicamente la variación porcentual de la sumatoria del valor de capitalización4 de cada serie 

accionario, partiendo de la muestra de un día a otro. Para su cálculo la BMV utiliza una 

formula5 (Ver Anexo 2)   

El tipo de cambio (fix) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de 

cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día 

hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros 

medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios 

  

 
2 Se trata de incluir en este índice a las acciones más representativas de los sectores económicos. 
3 Es un indicador que expresa de forma representativa la variación promedio de los precios de las acciones que 
cotizan en Bolsa. 
4 Se calcula multiplicando las acciones en circulación por el precio de cierre. 
5 Lo que indica esta fórmula es que su factor de variación lo determina la sumatoria del valor de capitalización 
de todas las emisiones incluidas en la muestra el día de hoy (t), divididas entre la sumatoria de la misma muestra 
mencionada, pero del día anterior (t-1). 
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Análisis de los datos  

La metodología empleada, es la econométrica para llegar a la causalidad de Granger6, con la 

recopilación de información de indicadores económicos financieros  de Banco de México 

para el periodo de enero de 2018 a julio de 2019 y el uso del software E-views. Los datos 

que se recopilaron de la base de datos mencionada, son los siguientes: 

Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de enero de 2008 a julio de 2019 con frecuencia 

mensual, dicho indicador nos indica la evolución del mercado accionario. 

Tipo de Cambio Fix de enero de 2008 a julio de 2019 con frecuencia mensual, determinado 

por el Banco de México para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 

pagadera en México.  

Con los valores históricos del IPC y del Tipo de Cambio peso-dólar se buscará la relación de 

causalidad entre estos dos mercados, apoyándonos de pruebas econométricas de raíces 

unitarias para encontrar la causalidad de Granger. 

Antes de realizar las pruebas correspondientes, tenemos que observar si la series no 

estacionaria o estacionaria, como se muestra en las siguientes gráficas las series son no 

estacionarias y con tendencia creciente. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos mensuales del Banco de México y elaboración con 

software Eview´s v10. 

 
6Es una técnica que nos permite determinar si una serie de tiempo es útil en el pronóstico.  
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Gráfica 1. Índice de Precios y Cotizaciones de México (enero de 2008-julio de 2019)
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Fuente: Elaboración propia con datos mensuales del Banco de México y elaboración con 

software Eview´s v10. 

En la Grafica 1 del IPC y la Gráfica 2 del Tipo de Cambio Fix, representan el comportamiento 

de las variables que se estudian, se muestra una tendencia creciente y se observa que son 

series no estacionarias7. Por lo tanto para que  la serie sea estacionaria, se aplicaran pruebas 

de raíces unitarias8 a las series del IPC y Tipo de Cambio fix. La primera prueba aplicada fue 

la ADF, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Prueba de Dickey Fuller Aumentada para el IPC 

 
Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

 

  

 
7 Las variables que se incrementan a lo largo del tiempo. 
8 Esta prueba nos indica que la varianza está en función del tiempo  
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Gráfica 2. Tipo de Cambio Fix (enero de 2008-julio de 2019)

Null Hypothesis: IPC has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.650994  0.7674
Test critical values: 1% level -4.025924

5% level -3.442712
10% level -3.146022

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(IPC)
Method: Least Squares
Date: 08/25/19   Time: 23:20
Sample (adjusted): 2008M02 2019M07
Included observations: 138 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

IPC(-1) -0.058556 0.035467 -1.650994 0.1011
C 1899.760 1009.589 1.881716 0.0620

@TREND("2008M01") 7.159641 6.957806 1.029008 0.3053

R-squared 0.025347     Mean dependent var 87.45978
Adjusted R-squared 0.010907     S.D. dependent var 1560.629
S.E. of regression 1552.095     Akaike info criterion 17.55410
Sum squared resid 3.25E+08     Schwarz criterion 17.61773
Log likelihood -1208.233     Hannan-Quinn criter. 17.57996
F-statistic 1.755386     Durbin-Watson stat 1.896475
Prob(F-statistic) 0.176762
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Prueba de Dickey Fuller Aumentada para el Tipo de Cambio 

 
Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

En el cuadro 1 y 2 no existe evidencia significativa que permita rechazar la hipótesis nula9, 

esto quiere decir que las series de IPC y Tipo de Cambio son no estacionarias, por tanto, 

tienen raíz unitaria.  

Para determinar el orden de integración de las series, se diferenciaron una vez y se aplicó la 

prueba ADF (serie diferenciada). 

 

Prueba de Dickey Fuller Aumentada para el IPC (serie diferenciada) 

 
Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

  

 
9 Ho: la serie del IPC y Tipo de Cambio fix tienen raíz unitaria o es no estacionaria, si su probabilidad es 
mayor que 0.05 y si la t de Student es menor en valor absoluto al 5% en nivel de significancia. 

Null Hypothesis: TC_PESO_DOLAR has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.930654  0.6331
Test critical values: 1% level -4.025924

5% level -3.442712
10% level -3.146022

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TC_PESO_DOLAR)
Method: Least Squares
Date: 08/25/19   Time: 23:19
Sample (adjusted): 2008M02 2019M07
Included observations: 138 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

TC_PESO_DOLAR(-1) -0.053529 0.027726 -1.930654 0.0556
C 0.608260 0.296418 2.052033 0.0421

@TREND("2008M01") 0.003568 0.002075 1.719671 0.0878

R-squared 0.026879     Mean dependent var 0.059010
Adjusted R-squared 0.012462     S.D. dependent var 0.461487
S.E. of regression 0.458602     Akaike info criterion 1.300233
Sum squared resid 28.39267     Schwarz criterion 1.363869
Log likelihood -86.71605     Hannan-Quinn criter. 1.326093
F-statistic 1.864438     Durbin-Watson stat 1.520076
Prob(F-statistic) 0.158952

Null Hypothesis: D(IPC) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.39884  0.0000
Test critical values: 1% level -4.026429

5% level -3.442955
10% level -3.146165

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(IPC,2)
Method: Least Squares
Date: 08/25/19   Time: 23:24
Sample (adjusted): 2008M03 2019M07
Included observations: 137 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(IPC(-1)) -0.992008 0.087027 -11.39884 0.0000
C 294.4911 274.2284 1.073890 0.2848

@TREND("2008M01") -2.973465 3.404655 -0.873353 0.3840

R-squared 0.492392     Mean dependent var -17.68584
Adjusted R-squared 0.484815     S.D. dependent var 2192.100
S.E. of regression 1573.409     Akaike info criterion 17.58153
Sum squared resid 3.32E+08     Schwarz criterion 17.64547
Log likelihood -1201.335     Hannan-Quinn criter. 17.60752
F-statistic 64.99154     Durbin-Watson stat 1.974191
Prob(F-statistic) 0.000000
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Prueba de Dickey Fuller Aumentada para el Tipo de Cambio (serie diferenciada) 

 
Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

Con las series diferenciadas ya existe evidencia significativa para rechazar la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis alternativa, esto quiere decir que la serie IPC y Tipo de Cambio fix 

son estacionarias, por tanto, no tiene raíz unitaria, la probabilidad de t de Dickey Fuller 

Aumentada es menor a 0.05 lo que indica que la serie es estacionaria.  

Para corroborar los resultados de la prueba ADF se aplicó la prueba de Phillips-Perron, 

llegando a los siguientes resultados:  

 

Prueba de Phillips-Perron para el IPC 

 
Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

  

Null Hypothesis: D(TC_PESO_DOLAR) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.261785  0.0000
Test critical values: 1% level -4.026429

5% level -3.442955
10% level -3.146165

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TC_PESO_DOLAR,2)
Method: Least Squares
Date: 08/25/19   Time: 23:37
Sample (adjusted): 2008M03 2019M07
Included observations: 137 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(TC_PESO_DOLAR(-1)) -0.781308 0.084358 -9.261785 0.0000
C 0.050994 0.079154 0.644237 0.5205

@TREND("2008M01") -5.51E-05 0.000983 -0.056063 0.9554

R-squared 0.390371     Mean dependent var -0.000566
Adjusted R-squared 0.381272     S.D. dependent var 0.578471
S.E. of regression 0.455022     Akaike info criterion 1.284711
Sum squared resid 27.74398     Schwarz criterion 1.348652
Log likelihood -85.00267     Hannan-Quinn criter. 1.310695
F-statistic 42.90283     Durbin-Watson stat 1.926776
Prob(F-statistic) 0.000000

Null Hypothesis: IPC has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -1.769259  0.7144
Test critical values: 1% level -4.025924

5% level -3.442712
10% level -3.146022

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  2356629.
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2536199.

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(IPC)
Method: Least Squares
Date: 08/25/19   Time: 22:47
Sample (adjusted): 2008M02 2019M07
Included observations: 138 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

IPC(-1) -0.058556 0.035467 -1.650994 0.1011
C 1899.760 1009.589 1.881716 0.0620

@TREND("2008M01") 7.159641 6.957806 1.029008 0.3053

R-squared 0.025347     Mean dependent var 87.45978
Adjusted R-squared 0.010907     S.D. dependent var 1560.629
S.E. of regression 1552.095     Akaike info criterion 17.55410
Sum squared resid 3.25E+08     Schwarz criterion 17.61773
Log likelihood -1208.233     Hannan-Quinn criter. 17.57996
F-statistic 1.755386     Durbin-Watson stat 1.896475
Prob(F-statistic) 0.176762
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Prueba de Phillips-Perron para el Tipo de Cambio 

 
Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

Observamos que esta prueba da los mismos resultados que la ADF, esto quiere decir que no 

existe evidencia para rechazar la existencia de raíces unitarias. 

Las series IPC y Tipo de Cambio tienen raíz unitaria o son no estacionarias, pues su 

probabilidad es mayor que 0.05 y su t de Student es menor en valor absoluto al 5% en nivel 

de significancia. 

Para las series diferenciadas, se tiene:  

 

Prueba de Phillips-Perron para el IPC (serie diferenciada) 

 
Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

  

Null Hypothesis: TC_PESO_DOLAR has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -2.162030  0.5065
Test critical values: 1% level -4.025924

5% level -3.442712
10% level -3.146022

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.205744
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.260179

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TC_PESO_DOLAR)
Method: Least Squares
Date: 08/25/19   Time: 22:58
Sample (adjusted): 2008M02 2019M07
Included observations: 138 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

TC_PESO_DOLAR(-1) -0.053529 0.027726 -1.930654 0.0556
C 0.608260 0.296418 2.052033 0.0421

@TREND("2008M01") 0.003568 0.002075 1.719671 0.0878

R-squared 0.026879     Mean dependent var 0.059010
Adjusted R-squared 0.012462     S.D. dependent var 0.461487
S.E. of regression 0.458602     Akaike info criterion 1.300233
Sum squared resid 28.39267     Schwarz criterion 1.363869
Log likelihood -86.71605     Hannan-Quinn criter. 1.326093
F-statistic 1.864438     Durbin-Watson stat 1.520076
Prob(F-statistic) 0.158952

Null Hypothesis: D(IPC) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -11.39910  0.0000
Test critical values: 1% level -4.026429

5% level -3.442955
10% level -3.146165

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  2421407.
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2424612.

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(IPC,2)
Method: Least Squares
Date: 08/25/19   Time: 23:46
Sample (adjusted): 2008M03 2019M07
Included observations: 137 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(IPC(-1)) -0.992008 0.087027 -11.39884 0.0000
C 294.4911 274.2284 1.073890 0.2848

@TREND("2008M01") -2.973465 3.404655 -0.873353 0.3840

R-squared 0.492392     Mean dependent var -17.68584
Adjusted R-squared 0.484815     S.D. dependent var 2192.100
S.E. of regression 1573.409     Akaike info criterion 17.58153
Sum squared resid 3.32E+08     Schwarz criterion 17.64547
Log likelihood -1201.335     Hannan-Quinn criter. 17.60752
F-statistic 64.99154     Durbin-Watson stat 1.974191
Prob(F-statistic) 0.000000
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Prueba de Phillips-Perron para el Tipo de Cambio (serie diferenciada) 

 
Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

Para ambas series IPC y Tipo de Cambio fix se acepta la Ha, pues el valor t de Phillips-Perron 

es mayor en valor absoluto a 5% y su probabilidad es menor que 0.05. Lo anterior nos lleva 

a la misma conclusión que la prueba ADF.  

Causalidad de Granger10  

Comprobada la estacionariedad en las series por medio de las pruebas Dickey Fuller 

Aumentada (primeras diferencias) y Phillips-Perron (primeras diferencias), aplicaremos la 

Prueba de Causalidad de Granger. 

La prueba de causalidad de Granger realizada en la serie IPC y el Tipo de Cambio Fix nos 

muestra los siguientes resultados: 

 

Prueba de Causalidad de Granger 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 09/02/19   Time: 17:19 

Sample: 2008M01 2019M07 

Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     IPC does not Granger Cause TC  137  5.99366 0.0032 

 TC does not Granger Cause IPC  1.45209 0.2378 

        

 
10 Es decir, si un acontecimiento A sucede antes de un suceso B, es posible que A cause B. sin embargo, no es 
posible que B provoque A. en otras palabras, los acontecimientos pasados pueden propiciar sucesos que ocurren 
en la actualidad. Lo cual no sucede con los sucesos futuros (Gujarati, p. 653) 

Null Hypothesis: D(TC_PESO_DOLAR) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -9.023850  0.0000
Test critical values: 1% level -4.026429

5% level -3.442955
10% level -3.146165

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.202511
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.143312

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TC_PESO_DOLAR,2)
Method: Least Squares
Date: 08/26/19   Time: 00:02
Sample (adjusted): 2008M03 2019M07
Included observations: 137 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(TC_PESO_DOLAR(-1)) -0.781308 0.084358 -9.261785 0.0000
C 0.050994 0.079154 0.644237 0.5205

@TREND("2008M01") -5.51E-05 0.000983 -0.056063 0.9554

R-squared 0.390371     Mean dependent var -0.000566
Adjusted R-squared 0.381272     S.D. dependent var 0.578471
S.E. of regression 0.455022     Akaike info criterion 1.284711
Sum squared resid 27.74398     Schwarz criterion 1.348652
Log likelihood -85.00267     Hannan-Quinn criter. 1.310695
F-statistic 42.90283     Durbin-Watson stat 1.926776
Prob(F-statistic) 0.000000
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Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

En la relación IPC-Tipo de cambio, aceptamos la hipótesis alternativa que nos dice que la 

serie IPC causa en términos de Granger a la serie Tipo de Cambio Fix, la cual tiene una 

probabilidad menor al 5% 

En la relación Tipo de cambio-IPC, aceptamos la Ho de que el Tipo de Cambio Fix no 

precede al IPC, la cual al tiene una probabilidad mayor al 5%. 

Obtenemos una relación unidireccional es decir donde solamente los cambios en el 

Mercado Bursátil repercuten en los cambios en el Mercado Cambiario y no viceversa.  

Se realizará un modelo de vectores autorregresivos (VaR) con cinco rezagos, para saber en 

qué magnitud es esta relación (Ver Anexo 3, datos completos) 

Cuadro 10. Vector Autorregresivo con 5 rezagos 

Vector Autoregression Estimates 
Date: 09/02/19   Time: 16:06 
Sample (adjusted): 2008M06 2019M07 
Included observations: 134 after adjustments 
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
 IPC TC 

IPC(-1) 1.040717 -2.454971 
 (0.09819) (0.96336) 
 [ 10.5995] [-2.54833] 

IPC(-2) -0.065957 3.231529 
 (0.13607) (1.33504) 
 [-0.48474] [ 2.42054] 

   
Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

El IPC primera columna tiene un valor estimado de 1.040717, con una desviación típica de 

0.09819, resultando entonces un valor significativo de su t-student de 10.5995. Los valores 

del estadístico t al ser mayores que 2.5 se refiere a que estos están explicando a la variable 

y si los valores menores a 2.5 significa dicen que estos valores no explican a la variable. 
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Observamos que solo en uno de los casos del IPC de BMV es explicado por sí mismo. 

Mientras que el Tipo de Cambio no se explica por ninguno de sus rezagos o valores pasados.  

Para poder verificar lo que nos dice el Vector Autorregresivo con 5 rezagos, aplicamos la 

prueba de Joint, esta nos permite observar si cada rezago por separado es significativo, se 

verifica cada uno de ellos obteniendo lo siguiente (Ver Anexo 4, datos completos): 

 

 

Máxima verosimilitud: Joint Test 

VAR Lag Exclusion Wald Tests  

Date: 09/02/19   Time: 17:33  

Sample: 2008M01 2019M07  

Included observations: 134  

    
    Chi-squared test statistics for lag exclusion: 

Numbers in [ ] are p-values  

    
     IPC TC Joint 

Lag 1  137.8901  198.3093  306.7397 

 [ 0.000000] [ 0.000000] [ 0.000000] 

Lag 2  5.730637  12.89495  15.20623 

 [ 0.056965] [ 0.001585] [ 0.004292] 

        Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

Se verifica que el P-value (dato entre corchete) de la Joint Test es menor a 0.1 (nivel de 

significancia). Según esta prueba, el rezago uno si es significativo. Verificando de esta 

manera que el VAR con un rezago es el correcto 
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Función de impulso-respuesta11 

 
Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

Las gráficas nos muestran que el IPC si responde a un shock en el propio IPC, pero no 

responde a un shock en el Tipo de Cambio, como era de esperarse (Ver Anexo 5, datos del 

impulso-respuesta) 

Completando los datos obtenidos anteriormente, se hace un análisis de la descomposición de 

la varianza, en donde veremos en qué magnitud es explicado el comportamiento del Tipo de 

cambio Fix por las variaciones de la Bolsa de valores.  

  

 
11 Una función de impulso-respuesta muestra el efecto de un cambio en los errores sobre las variables endógenas 
del sistema de ecuaciones 
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Análisis de la Descomposición de la Varianza del IPC 

    
 Variance 

Decomposition 

of IPC:    

 Period S.E. IPC TC 

    
 1  0.044376  100.0000  0.000000 

 2  0.064478  99.95283  0.047173 

 3  0.077307  98.37597  1.624032 

 4  0.090595  96.59869  3.401314 

 5  0.104280  95.67437  4.325633 

 6  0.114894  94.79636  5.203640 

 7  0.122961  93.77923  6.220773 

 8  0.129943  92.87383  7.126175 

 9  0.135813  92.08763  7.912367 

 10  0.140452  91.25760  8.742403 

    

Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

Se observa en la columna IPC que la variación del IPC es explicada por sí mismo de un 

91.25760% a 100%. 
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Análisis de la Descomposición de la Varianza del Tipo de Cambio Fix (TC) 

 Variance 

Decomposition 

of TC:    

 Period S.E. IPC TC 

 1  0.435406  14.38142  85.61858 

 2  0.695246  23.67357  76.32643 

 3  0.843862  25.41322  74.58678 

 4  0.938073  28.46367  71.53633 

 5  1.028120  34.02694  65.97306 

 6  1.105070  37.90604  62.09396 

 7  1.163938  40.05194  59.94806 

 8  1.215144  41.36183  58.63817 

 9  1.261789  42.14672  57.85328 

 10  1.301365  42.41556  57.58444 

Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

La variación del Tipo de Cambio Fix, es explicada por el IPC desde un 14.38142% hasta un 

42.41556% como podemos observar en la columna TC. 

Con estos dos cuadros (12 y 13) concluimos que el Mercado Cambiario se ve mayormente 

influenciado por las variaciones del Mercado Bursátil.  

Conclusiones  

Los resultados de este trabajo muestran que en el caso de México descubrimos e identificamos 

cual es la relación de causalidad entre el IPC y el Tipo de Cambio Fix, en México en el periodo 

de 2008-2019, utilizando pruebas econométricas para encontrar raíces unitarias, estas pruebas 

fueron la Dickey Fuller, Phillips-Perron y así llegar a la prueba de causalidad de Granger, 

corroborando estos datos con el Vector autorregresivo, Prueba Joint, Grafico de impulso-

respuesta y finalizando el análisis econométrico con la  descomposición  de   la   varianza,   

para  poder  encontrar  la  relación  causal  entre  el  IPC  y  el  Tipo  de  Cambio  Fix. Los 

resultados  para  México  en   el  periodo  de  2008 – 2019  con  periodicidad  mensual,  implica  

que los movimientos en el mercado  bursátil  con  el  IPC  repercuten en el  comportamiento del 
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mercado cambiario, representado por el indicador del Tipo de Cambio Fix. Encontrando una 

relación unidireccional, donde cambios en el mercado bursátil generan cambios en el 

mercado cambiario. Esto deja más clara la idea de que movimientos en el mercado de valores 

pueden causar movimientos desfavorables en el tipo de cambio.  
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Anexo  

Clasificación sectorial 

Sector I Energía 

Sector II Materiales 

Sector III Industrial 

Sector IV Servicios y bienes de consumo básico 

Sector V Productos de consumo frecuente 

Sector VI Salud 

Sector VII Servicios Financieros 

Sector VII Tecnología de la información 

Sector IX Servicios de telecomunicaciones 

Sector X Servicios Públicos 

Fuente: Elaboración propia en base a BMV 
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Fórmula para el cálculo del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. 

 
Donde:  

It: IPC del día t 

Pit: precio de la emisora i en el día t 

Qit: acciones de la emisora i en el día t 

t-i: día hábil inmediato anterior 

i: 1, 2, 3, …. n. (n: número de emisoras en la muestra) 

El número de emisiones que se ha utilizado para el cálculo del IPC ha oscilado entre 35 y 50 

en los últimos años, según lo mencionado por la BMV. 

 

 

 

Vector Autorregresivo con 5 rezagos 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 09/02/19   Time: 16:06 

 Sample (adjusted): 2008M06 2019M07 

 Included observations: 134 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 IPC TC 

IPC(-1)  1.040717 -2.454971 

  (0.09819)  (0.96336) 

 [ 10.5995] [-2.54833] 

IPC(-2) -0.065957  3.231529 

  (0.13607)  (1.33504) 

 [-0.48474] [ 2.42054] 

IPC(-3)  0.216571 -2.219717 

  (0.13515)  (1.32608) 
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 [ 1.60241] [-1.67389] 

IPC(-4) -0.103828 -0.293824 

  (0.13659)  (1.34019) 

 [-0.76014] [-0.21924] 

IPC(-5) -0.138624  1.905345 

  (0.09884)  (0.96977) 

 [-1.40253] [ 1.96473] 

TC(-1) -0.003476  1.128263 

  (0.00987)  (0.09687) 

 [-0.35208] [ 11.6473] 

TC(-2)  0.031744 -0.281870 

  (0.01484)  (0.14562) 

 [ 2.13896] [-1.93572] 

TC(-3) -0.024266  0.039311 

  (0.01518)  (0.14892) 

 [-1.59871] [ 0.26397] 

TC(-4)  0.000164  0.001911 

  (0.01463)  (0.14351) 

 [ 0.01124] [ 0.01332] 

TC(-5) -0.000984  0.089889 

  (0.00954)  (0.09364) 

 [-0.10307] [ 0.95990] 

C  0.491470 -1.350887 

  (0.21983)  (2.15695) 

 [ 2.23564] [-0.62630] 

 R-squared  0.964684  0.979713 

 Adj. R-squared  0.961812  0.978063 

 Sum sq. Resids  0.242218  23.31814 

 S.E. equation  0.044376  0.435406 

 F-statistic  335.9801  593.9914 

 Log likelihood  233.0181 -72.98101 
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 Akaike AIC -3.313703  1.253448 

 Schwarz SC -3.075820  1.491330 

 Mean dependent  10.56879  15.08148 

 S.D. dependent  0.227085  2.939742 

 Determinant resid covariance (dof 

adj.)  0.000320 

 Determinant resid covariance  0.000269 

 Log likelihood  170.4400 

 Akaike information criterion -2.215523 

 Schwarz criterion -1.739758 

Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10 

Joint Test con 5 rezagos 

VAR Lag Exclusion Wald Tests  

Date: 09/02/19   Time: 17:33  

Sample: 2008M01 2019M07  

Included observations: 134  

    
    Chi-squared test statistics for lag exclusion: 

Numbers in [ ] are p-values  

    
     IPC TC Joint 

    
    Lag 1  137.8901  198.3093  306.7397 

 [ 0.000000] [ 0.000000] [ 0.000000] 

    

Lag 2  5.730637  12.89495  15.20623 

 [ 0.056965] [ 0.001585] [ 0.004292] 

    

Lag 3  6.581589  3.225659  7.923179 

 [ 0.037224] [ 0.199323] [ 0.094433] 

    

Lag 4  0.607924  0.051708  0.927338 
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 [ 0.737889] [ 0.974477] [ 0.920606] 

    

Lag 5  2.135345  3.947295  4.770544 

 [ 0.343808] [ 0.138949] [ 0.311662] 

    
    Df 2 2 4 

        Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 

Función impulso-respuesta 

   
    Response of IPC:   

 Period IPC TC 

 1  0.044376  0.000000 

 

 (0.00271

)  (0.00000) 

 2  0.046757 -0.001400 

 

 (0.00491

)  (0.00398) 

 3  0.041519  0.009752 

 

 (0.00622

)  (0.00577) 

 4  0.045267  0.013495 

 

 (0.00734

)  (0.00692) 

 5  0.049755  0.013828 

 

 (0.00843

)  (0.00798) 

 6  0.045934  0.014715 

 

 (0.00946

)  (0.00820) 

 7  0.040805  0.015926 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1898



 

 

 

 (0.01016

)  (0.00805) 

 8  0.038769  0.016209 

 

 (0.01084

)  (0.00774) 

 9  0.036109  0.016006 

 

 (0.01139

)  (0.00742) 

 10  0.031883  0.016284 

 

 (0.01176

)  (0.00708) 

   
    Response of TC:   

 Period IPC TC 

    1 -0.165118  0.402882 

 

 (0.03624

)  (0.02461) 

 2 -0.295239  0.454558 

 

 (0.05830

)  (0.04790) 

 3 -0.257950  0.402738 

 

 (0.07176

)  (0.06659) 

 4 -0.263640  0.313641 

 

 (0.07960

)  (0.07736) 

 5 -0.330455  0.260481 

 

 (0.08580

)  (0.08382) 

 6 -0.321288  0.246826 
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 (0.09175

)  (0.08241) 

 7 -0.282318  0.232095 

 

 (0.09450

)  (0.07464) 

 8 -0.261024  0.231708 

 

 (0.09831

)  (0.06638) 

 9 -0.245529  0.235059 

 

 (0.10285

)  (0.06260) 

 10 -0.217500  0.232665 

 

 (0.10642

)  (0.06063) 

Fuente: Elaboración propia con el software econométrico E-views v10. 
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Resumen 

El presente trabajo es el resultado de una investigación que se realiza con el propósito de 

estudiar y determinar los ingresos y egresos estimados de la empresa “AvoTerce” para los 

próximos cinco años a través de la elaboración de un proyecto de inversión y de esta manera 

se puedan establecer las ventajas y desventajas, así como la rentabilidad y factibilidad del 

mismo, realizando para ello diferentes estudios. 

 

 

Palabras Clave: Proyecto de inversión, Factibilidad, Rentabilidad 

 

 

Abstract  

This work is the result of research carried out for the purpose of study and determine the 

estimated revenues and expenditures of the company "AvoTerce" for the next five years 

through the development of an investment project and thus can establish the advantages and 

disadvantages as well as profitability and feasibility thereof, made to do different studies. 

 

Keywords:  Investment project, Feasibility, Profitability 

 

 

Introducción 

 

Para México el aguacate tiene una importancia estratégica en la agricultura nacional e 

internacional en virtud que nuestro país  según la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación FAO; es el primer productor a nivel mundial. Dentro del 

sector agrícola nacional, el aguacate representa uno de los principales cultivos frutales ya que 

ocupa el sexto lugar en volumen de producción y le preceden los siguientes productos: 

naranja, plátano, mango,  limón y sandia. El 96.4% de la producción del país corresponde al 

aguacate variedad hass, el 2.7% a criollo, el 0.1 % a fuerte y el resto no se encuentra 

clasificado. 
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México es el principal  productor, consumidor y exportador de aguacate del mundo y el 

estado de Michoacán genera el 86% de la producción nacional con más de 950 mil toneladas 

en cerca de 178 mil hectáreas (SIAP, 2018). El aguacate hass sigue siendo el más cultivado 

en el país y en Michoacán ocupa más del 98% de la superficie plantada con aguacate. 

  

En Michoacán el aguacate ‘Hass’ se cultiva en alturas desde los 1,200 hasta más de 2,500 m; 

esta diferencia en alturas genera un gradiente climático que favorece alteraciones en la 

fenología de los árboles que resultan en diferentes y prolongados periodos de floración y 

cosecha. Estas condiciones de cultivo permiten que se tenga producción de fruto la mayor 

parte del año, lo que le proporciona una gran ventaja respecto a otros países productores de 

aguacate.  

 

No obstante la preponderancia actual del aguacate mexicano en el comercio internacional, 

sobre todo en el norteamericano, en los últimos años ha incrementado el interés de otros 

países en este cultivo. 

 

Las organizaciones se encuentran en una búsqueda constante de las mejores soluciones para 

los problemas que surgen día a día, por lo tanto un proyecto de inversión es la guía para la 

toma de decisiones acerca de la creación de una futura inversión que muestra el diseño 

comercial técnico-organizacional, económico y financiero de la misma. 

 

Luego entonces si la inversión debe satisfacer necesidades humanas a través de productos y 

servicios, cada vez que se quiera satisfacer alguna necesidad habrá que realizar una inversión, 

por lo tanto debe realizarse los estudios necesarios para en lo posible de hacerse dicha 

inversión, sea por que se tiene una alta probabilidad de éxito. 

 

Revisión de literatura 

 

Baca (2001, p. 2) define proyecto como “la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana”. 

Posteriormente menciona que  un proyecto de inversión “se puede describir como un plan 
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que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios 

tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general” 

(Baca, 2001, p. 2). 

 

Al respecto Morales y Morales (2004) indican que un proyectos de inversión hace referencia 

a los cálculos, planes, proyección de asignación de recursos, etcétera, con la finalidad básica 

de generar la producción de un satisfactor de necesidades humanas. 

 

Ahora bien, para contextualizar el ámbito donde se pretende desarrollar el proyecto de 

inversión en cuestión, podemos decir que el sector agrícola mexicano ha enfrentado 

transformaciones profundas durante las tres últimas décadas. El continuo proceso de 

urbanización, el intenso proceso de globalización y las transformaciones demográficas han 

configurado un nuevo entorno para dicho sector, el cual se caracteriza por cambios 

tecnológicos que redundan en mejoras de la productividad, nuevos cultivos que se ajustan a 

las exigencias de un mercado internacional, modificaciones genéticas que mejoran las 

variedades de los productos, nuevos esquemas organizacionales que dinamizan las formas de 

comercialización y modifican los métodos de inserción en el mercado mundial e incluso, el 

surgimiento de nuevos esquemas de desarrollo rural.    

 

En las últimas décadas las pequeñas y medianas empresas han adquirido una relevante 

importancia para el crecimiento y desarrollo del país dentro del contexto de apertura 

económica; siendo, en ocasiones, el soporte de la producción y la distribución de la misma, 

cabe mencionar, la mayor parte del empleo generado en el país se vincula con el número de 

estas empresas.  

 

Dentro de la esfera de la globalización las empresas en México han tenido que sortear el 

enfrentamiento con una competencia agresiva que no siempre se da bajo condiciones de 

equidad, no obstante, se han abierto oportunidades para establecer amplitud de mercados y 

para ubicar parte de la producción nacional en mercados externos. 
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Para algunos productos, de amplio reconocimiento por su calidad y nivel de producción, 

como lo es el aguacate hass, el sector externo se convierte en un área de alta oportunidad, ya 

que este producto tiende a ser demandado por su alto valor nutricional y sobre todo por su 

sabor. 

 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue conocer la rentabilidad financiera de 

la empresa “AvoTerce” a través de su Tasa Interna de Retorno. 

 

Metodología 

 

En la presente investigación se aplicó el método descriptivo en el cual se consideraron 

aspectos de sistematización de datos los cuales se utilizaron para la elaboración de los 

estudios desarrollados dentro del marco del método científico, la obtención de la información 

será mediante muestreo directo, mediante entrevistas y la experiencia propia de las reuniones 

y visitas que se realizaron para poder desarrollar los elementos que contiene el proyecto 

mencionado.  

 

La empresa “AvoTerce” se ubicará en el municipio de Uruapan, el cual fue elegido ya que 

en ese lugar se encuentra la huerta de aguacate la cual es la materia prima para la realización 

del proyecto, así mismo se cuentan con las condiciones climatológicas ya que es de los 

principales municipios en la producción del aguacate hass.  

 

La organización denominada “AvoTerce” estará integrada por 5 socios, todos originarios del 

municipio de Uruapan, los cuales tienen la disposición de trabajo en equipo y con una visión 

muy clara de los objetivos que quieren lograr con la organización. 

 

Tratando de buscar mejores alternativas, se encuentran en un proceso de consolidación 

organizativa y actualmente se encuentran en el proceso de consolidación legal de una figura 

jurídica denominada “AvoTerce”, nombre que les fue aprobado por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. 
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Después de varias platicas que sostuvieron y en las que plantearon sus inquietudes y 

analizaron su situación actual, decidieron trabajar en busca de nuevas alternativas para la 

comercialización de Aguacate Hass, tomando la decisión de solicitar la asesoría técnica de 

un especialista, para que los oriente acerca de qué es lo más conveniente para ellos. 

  

Una vez analizadas las distintas oportunidades de emprender una actividad económica, se 

deciden por la “Distinción de la producción primaria, con la producción y selección del 

Aguacate hass”.  

 

La presente investigación, se enfocó en determinar y evaluar los siguientes aspectos, para 

determinar la factibilidad y rentabilidad del mismo, para lo cual se recurrieron a diversas 

fuentes bibliográficas con la finalidad de desarrollar y analizar cada uno de los estudios que 

se mencionan a continuación, como son: kumar y Pérez, (2007), Baca G, (2010), Bravo M, 

(2012), Chiavenato I, (2000), Coss R, (2001), De la Torre, (2002), Fontaine E, (2008), 

Hernández y Hernández, (2005), Morales y Morales, (2006). 

 

Estudio de mercado. Tiene como principal objetivo determinar si el producto y/o servicio 

que la empresa pretende fabricar o vender tiene aceptación en el mercado y si los posibles 

consumidores están dispuestos a adquirir dichos productos y servicios. 

 

Estudio técnico. Consiste en especificar las características que debe tener el activo fijo 

necesario para efectuar la producción de un determinado bien o servicio, así como los 

insumos que requiere para su adecuado funcionamiento. 

 

Estudio administrativo. El estudio administrativo del proyecto comprende el análisis del 

marco jurídico en el cual va a operar la unidad empresarial como paso previo a la definición 

del tipo de empresa que se va a constituir, la determinación de la estructura organizacional 

más adecuada, aspectos de contratación de personal a las características y necesidades del 

proyecto y la descripción de los sistemas, procedimientos y reglamentos que orientan y 

regulan las actividades para operación. 
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Estudio de impacto ambiental y social. La actividad humana modifica y altera el equilibrio 

de los ecosistemas naturales. El impacto ambiental es el efecto que se provoca en el ambiente. 

Este efecto puede ser negativo o positivo y es causado por fenómenos naturales o por la 

actividad humana. Básicamente este efecto que se provoca en los ecosistemas es relativo a la 

convivencia de los seres vivos con el medio ambiente. El impacto social es el efecto tanto 

positivo como negativo que se genera en la localidad donde se inicia un nuevo proyecto de 

inversión. 

 

Estudio financiero. Comprende la construcción de los estados financieros proyectados para 

poder obtener la información financiera que permita conocer la inversión, ingresos, gastos, 

utilidad por la operación de la empresa, nivel de inventarios requerido, capital de trabajo, 

depreciaciones, amortizaciones, sueldos, etcétera. 

 

Evaluación financiera. La evaluación financiera permite medir la utilidad que genera el 

proyecto de inversión y compararla con los estándares de rendimiento aceptado en los 

proyectos de inversión de acuerdo con los mercados financieros donde operan estas 

inversiones. 

 

 

Resultados 

 

El Capital de Trabajo de la empresa “AvoTerce”, estará integrado por  $ 2,293,800.00 (Dos 

Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Pesos M.N), los cuales serán utilizados 

para solventar diversos gastos en los que se incurrirá previo a la entrada de efectivo  de la 

empresa.   

 

Este capital de trabajo irá aumentando conforme a los ejercicios anuales de la empresa, en 

efecto se logra con saldos positivos de los Flujos de Efectivo y procurando que esto siempre 

se mantengan con un saldo a favor para la empresa. 
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Por otro lado, Para la apertura del proyecto se hará una aportación en efectivo de 

$ 3,500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 MN.), esta aportación esta 

dividida en 5 que son los socios que participaran para echar a andar el proyecto la aportación 

será en partes iguales, la cual se utilizara para comprar la maquinaria que se requiera y para 

poder comenzar operaciones y para el capital de trabajo. 

 

Una vez que se efectuó el cálculo y se elaboraron todos los presupuestos necesarios, se 

procedió a llevar a cabo la evaluación financiera del proyecto, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión del Proyecto (PRI). Este proyecto muestra que 

su periodo de recuperación es de 1.4 años, lo que indica que la inversión inicial se recupera 

en un tiempo menor al estimado, ya que originalmente se contemplaba que el Periodo de 

Recuperación fuera de 5 años por lo tanto este proyecto debe de aceptarse (Ramírez, 2008). 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Flujo de Efectivo Real

Inversión
 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
$9,978,786.00 + $12,034,686.00 

$15,500,000.00
 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
$22,013,472.00 
$15,500,000.00

 

 

푷풆풓풊풐풅풐 풅풆 푹풆풄풖풑풆풓풂풄풊ó풏 = ퟏ. ퟒ 푨ñ풐풔 

$9,978,786.00 
 

$12,034,686.00 
 

$12,945,666.00  
 

$14,677,186.00  
 

$15,629,606.00 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 4 5 

($ 15,500,000.00) 
 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1908



 

Tasa Contable de Rendimiento del Proyecto (TCR). Se obtuvo que la TCR es igual a 84%, 

lo que indica que el rendimiento es mucho mayor al que se está requiriendo la cual es del 

30%, lo que nos indica que este proyecto es positivo y por consecuencia se acepta (Ramírez, 

2008). 

 

𝑇𝑅𝐶 =
Flujo de Efectivo/Años del proyecto

Inversión
 

 

𝑇𝑅𝐶 =
$65,265,930.00/ 5

$15,500,000.00
 

 

𝑇𝑅𝐶 =
$13,053,186.00
$15,500,000.00

 

 

푻푹푪 = ퟖퟒ% 

 

Valor Actual o Presente Neto del Proyecto (VPN). Nuestro proyecto se debe de aceptar 

porque su VPN es positivo. (Ramírez, 2008). 

 

Si la inversión se lleva a cabo, el patrimonio de quien realizó alguna aportación se 

verá incrementada en $14,529,877.69 (Catorce Millones Quinientos Veintinueve Mil 

Ochocientos Setenta y Siete Pesos 69/100 M.N) 

 

𝑉𝑃𝑁 =
−𝐼𝑛푣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + ∑ 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑖푣𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜푦𝑒𝑐𝑡𝑜

(1 + 𝑖)
 

 

𝑉𝑃𝑁 =  −$15,500,000.00 +
$9,978,786.00

(1 + .30) +
$12,034,686.00

(1 + .30) +
$12,945,666.00

(1 + .30)

+
$14,677,186.00

(1 + .30)    +
$15,629,606.00

(1 + .30)  
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𝑉𝑃𝑁 =  −$15,500,000.00 +
$9,978,786.00

1.30
+

$12,034,686.00
1.69

+
$12,945,666.00

2.197

+
$14,677,186.00

2.856
+

$15,629,606.00
3.713

 

 

𝑉𝑃𝑁 =  −$15,500,000.00 + $9,978,786.00 (0.769) + $12,034,686.00(0.592)

+ $12,945,666.00 (0.455) + $14,677,186.00 (0.350)

+ $15,629,606.00 (0.269) 

 

𝑉𝑃𝑁 =  −$15,500,000.00 + $7,673,686.43 + $7,124,534.11 + $5,890,278.03

+ $5,137,015.10 + $4,204,364.01 

 

푽푷푵 = $ퟏퟒ, ퟓퟐퟗ, ퟖퟕퟕ. ퟔퟗ 

 

Tasa Interna de Retorno del Proyecto (TIR). La TIR de este proyecto es de 72% por lo 

tanto se comprueba la hipótesis planteada anteriormente en esta tesis, la cual menciona que 

la TIR de la empresa “AvoTerce” es superior a la Tasa de Rendimiento mínima aceptable, 

por lo que es un proyecto financieramente rentable (Ramírez, 2008). 

 

 

𝑇𝐼𝑅 =  −$15,500,000.00 +
$9,978,786.00

(1 + .72) +
$12,034,686.00

(1 + .72) +
$12,945,666.00

(1 + .72)

+
$14,677,186.00

(1 + .72)    +
$15,629,606.00

(1 + .72)  

 

𝑇𝐼𝑅 =  −$15,500,000.00 +
$9,978,786.00

1.72
+

$12,034,686.00
2.958

+
$12,945,666.00

5.088

+
$14,677,186.00

8.752
+

$15,629,606.00
15.053

 

 

𝑇𝐼𝑅 =  −$15,500,000.00 + $9,978,786.00 (0.581) + $12,034,686.00(0.338)

+ $12,945,666.00 (0.196) + $14,677,186.00 (0.114)

+ $15,629,606.00 (0.066) 
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𝑇𝐼𝑅 = −$15,500,000.00 + $5,797,674.57 + $4,067,723.83 + $2,537,350.54

+ $1,673,199.20 + $1,031,554.00 

 

푻푰푹 = $ퟏퟓ, ퟏퟎퟕ, ퟓퟎퟐ. ퟐퟕ 

 

Conclusiones 

 

Después de finalizar está investigación se concluye lo siguiente: 

 

1. Esta investigación contiene un aspecto muy importante en el hecho de que este 

proyecto será un detonante en la región, como un modelo frutícola, con la producción 

de aguacate. 

 

2. Este proyecto es compatible con las políticas gubernamentales enfocadas a la 

economía del sector rural. Teniendo que la inversión posibilita la generación de 

empleos. 

 

3. Con el proyecto de inversión se pretende generar empleos directos. 

 

4. Aprovechar las fortalezas y oportunidades que presenta el grupo como son: las 

huertas de aguacate con una ubicación excelente. 

 

5. Implementar alternativas de valor agregado y crear fuentes de empleo. 

 

6. Desde el punto de vista técnico y agroclimático se observa la factibilidad en las 

acciones y resultados que se plantean. Al mismo tiempo, el área del proyecto tiene 

posibilidades de convertirse en un sitio de transferencia de tecnología para zonas en 

condiciones similares. 
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7. Habiéndose efectuado un estudio de mercado, se pudo determinar a partir de éste: 

conocer más de cerca el producto y la calidad del mismo y saber que se ofrecerá un 

fruto con la calidad que se busca en los mercados nacionales e internacionales. 

 

8. La evaluación financiera demuestra las bondades del proyecto y no se visualizan 

condiciones desfavorables que pudieran poner en riesgo las inversiones. 

 

9. La inversión inicial del proyecto se recupera en un periodo de 1.4 años. Lo que 

significa que el proyecto es rentable debido a que la inversión inicial se recupera 

mucho antes de lo previsto. 

 

10. El proyecto registra una Tasa de Rendimiento Contable del 84%. 

 

11. El Valor Presente Neto es del $14,529,877.69 lo que significa que además de la 

recuperar la inversión inicial se obtendrán una utilidad considerablemente buena. 

 

12. La Tasa Interna de Retorno es de 72%, por lo cual queda comprobado que la TIR del 

proyecto es superior a la establecida. 

 

13. Se comprueba la hipótesis planteada, la tasa de retorno (TIR) de la empresa 

“AvoTerce, S. de R.L” (72%), es superior a la Tasa de Rendimiento Mínima 

Aceptable. 

 

14. Por lo que se concluye que el proyecto es viable, que su ejecución contribuirá al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los productores y que se logrará el éxito 

esperado para estar en condiciones de pasar a la siguiente etapa que es ser una 

empacadora y comercializadora de aguacate hass. 

 

15. Con miras a la implementación del proyecto se realizan las siguientes 

recomendaciones. 
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a. Reforzar la capacidad organizativa para el crecimiento y fortalecimiento del 

mismo. 

 

b. Asegurar la adopción de tecnología haciéndose imprescindible la capacitación de 

los productores por lo cual deberá contar con servicios profesionales, eficaces y 

eficientes. 

 

c. Buscar alianzas con otros productores de la zona, a fin de consolidar ofertas del 

producto y capitalizar esfuerzo conjuntos en aspectos de producción y 

comercialización del aguacate hass. 
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Resumen 

En el presente trabajo se analizan los indicadores financieros para la evaluación de los 

proyectos de emprendimiento social, se parte de la conceptualización de emprendimiento 

social, su desarrollo, taxonomía, y contexto, a la par de los principales indicadores financieros 

utilizados en la evaluación de proyectos sociales, de entre los cuales sobresale el retorno 

social de la inversión (RSI) como el indicador de mayor proyección internacional en la 

evaluación financiera de las iniciativas de emprendimiento social. 

 

Palabras Clave: Emprendimiento social, rendimiento social sobre inversión (SROI), 

indicadores financieros 

 

Abstract 

This paper analyzes the financial indicators for the evaluation of social entrepreneurship 

projects, starting from the conceptualization of social entrepreneurship, its development, 

taxonomy, and context, along with the main financial indicators used in the evaluation of 

social projects, among which the social return on investment (RSOI) stands out as the 

indicator with the greatest international projection in the financial evaluation of social 

entrepreneurship initiatives. 

 

Keywords: Social entrepreneurship, social return on investment (SROI), financial indicators 

 

Introducción 

Si algo ha caracterizado a la última década es la divulgación y promoción del 

emprendimiento como alternativa de crecimiento profesional y social, hoy en día el 

emprendimiento se difunde ampliamente, se lee y escucha en los medios de comunicación e 

inclusive, se ha llegado a usar como medidor económico y como un vehículo para el 

crecimiento económico del país. Ahora parece algo imprescindible, pero hubo un periodo en 

donde esta actividad no era difundida y mucho menos promovida, y aquellos que se 

dedicaban a emprender salían completamente de los esquemas sociales y culturales de la 

época. 
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La última crisis económica, removió los cimientos del sistema económico mundial. Dicho 

sistema ha recibido infinidad de críticas, se han examinado con lupa los errores cometidos e 

incluso se ha cuestionado las decisiones que se tomaron en su momento. Algunos han 

identificado el novedoso e indefinido concepto de emprendimiento social como una posible 

solución a los problemas sociales producidos por el sistema actual. Los beneficios del 

emprendimiento social han quedado demostrados al permitir la convergencia del beneficio 

económico y del bienestar social. 

En una definición general el emprendimiento social son las prácticas orientadas a la 

generación de valor social (Mair, Robinson y Jockerts, 2006), sin embargo en la actualidad 

no se cuenta con una conceptualización estandarizada, pero hay algunos autores que se han 

dado a la tarea de dar una definición clara como lo es , Lepoutre, Justo y Terjesen (2010) ya 

que ello sostienen que el emprendimiento social puede comprenderse a través de tres 

características principales, en la figura 1 se observan tales características. 

 

Figura 1. Características del emprendimiento social 

 
Elaboración propia en base a Lepoutre, Justo y Terjesen (2010) 

Las empresas sociales se rigen por un modelo basado en la creación de entes económicos, 

que, a través de la venta de productos, pueden ser autosuficientes sin la necesidad de 

contribuciones por parte de terceros ya sean privados y por parte del estado (Grove y Berg, 

Emprendimiento 
social 

Predominancia
de una misión
social por encima
de los beneficios
económicos

Generación de
ingresos propios

Relevancia de los
procesos de
innovación
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2014), En contraste a las empresas constituidas de manera tradicional, los beneficios 

obtenidos son destinados al mejoramiento de la sociedad y no repartidos entre los socios 

(Volkmann, Tokarski, Ernst, 2012). 

El impacto del emprendimiento social en México esta regulado en la Ley de la Economía 

Social y Solidaria que tiene como objetivos “Establecer mecanismos para fomentar el 

desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la Actividad Económica del Sector Social de la 

Economía”, fungiendo como un sistema capaz de contribuir al desarrollo social y económico 

del país y a la mayor generación de patrimonio colectivo” (DOF,2012), y asi incrementar la 

sostentabilidad de proyectos de emprendimiento social en el pais  (Pedraza,2017) 

Analizar las alternativas de emprendimeinto social no es tarea fácil debido a que se requiere 

cuantificar beneficios que generan valor social, y cuya cuantificación en terminos financieros 

dista de ser exacta. En este sentido el surgimeinto de medidas como el rendimiento social 

sobre la inversión (SROI) mide el valor social generado por una empresa, resultando una 

medida util para evaluar los resultados tanto financieros como de gestión; sin embargo el 

SROI presenta numerosas áreas de oportunidad, lo cual brinda un par de beneficios : (1) 

mejorar la calidad del indicador en el futuro cercano, (2) considerar cuidadosamente el 

resultado de dicho indicador en el momento como medida de toma de desiciones. 

 

Metodología 

El presente trabajo en sus inicios es de corte exploratorio y descriptivo ya que el rendimiento 

social sobre inversión (SROI) es el método de valuación de proyectos sociales de mayor 

aceptación, se trata de un tema que no ha sido ampliamente examinado en América Latina. 

En otro sentido también es destacable el análisis, y la revisión detallada de la literatura 

nacional, e internacional, se buscan identificar las causas y contextos que dan pie al uso del 

Rendimiento social de la inversión como parámetro líder en la evaluación financiera de las 

organizaciones de emprendimiento social a escala global, así como las limitantes que en 

materia de evaluación financiera representa. 
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Marco teórico 

El emprendimiento social 

A finales de 1990 El emprendimiento social toma carácter como área de estudio por J. 

Gregory Dees y en la actualidad se encuentra en un proceso de constante crecimiento 

(Volkmann, Tokarski y Ernst, 2012; Grove y Berg, 2014). En esta área se clasifican diversas 

actividades e iniciativas que buscan erradicar las problemáticas que aquejan a nuestra 

sociedad e incrementar el nivel de bienestar social en los grupos más vulnerables (Pate y 

Wankel, 2014). 

Richez-Battesti y Petrella (2014) coinciden que el emprendimiento social toma las iniciativas 

económicas creadas para el seguimiento de una misión social enfocada en la innovación y 

eficiencia de la económica, autores como Michelini (2012), nos dicen que el objetivo 

inmediato es eliminar las condiciones causantes de sufrimiento, es decir, a través de la 

generación de un cambio dentro de la sociedad se busca el incremento en la calidad de vida 

de las personas (Franz, Hochgerner y Howard, 2012). 

Entonces, la misión del emprendedor social no es la misma que un emprendedor que busca 

lucrar, ya que este se enfoca en apoyar un propósito de impacto (Pate y Wankel, 2014) al 

ayudar a los integrantes de grupos vulnerables a encontrar nuevas formas de subsistir y dotar 

de significado sus vidas ofreciéndoles la posibilidad de realizar actividades económicas 

donde sean escuchados y tomados en cuenta. (Bornstein y Davis, 2012). 

Antecedentes del emprendimiento social 

Como consecuencia de la ineficiencia de programas sociales ofrecidos por los diferentes 

gobiernos, diseñados para el cuidado de los individuos en situación de desventaja, el 

emprendimiento social se presenta como una alternativa de solución para satisfacer las  

necesidades básicas y la protección de los derechos (Mair, 2010), derivado de la falla en el 

contrato entre las organizaciones dedicadas al lucro, la sociedad y el estado, el sistema actual 

no cuenta con la capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad, (Grove 

y Berg, 2014; Grieco, 2015). 

Es en Europa donde surge la primera empresa social, esto ocurre dentro del marco jurídico 

italiano al reconocer la existencia de las organizaciones social, lo que sucede un año después 

de que se fundó la primera revista de emprendimiento social “Impresa Sociale” (Empresa 

Social), (Lundöstrom, Zhou, von Friedrichs y Sundin, 2014), se trata de un alternativa de 
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origen relativamente nuevo, donde los primeros avances  se observan a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, encontrándose entre los más representativos el Banco Grameen, fundado 

por Muhammad Yunus en Bangladesh durante la década de 1970 (Yunus, 2010). 

Entonces entenderemos a las iniciativas sociales como organizaciones que dan solución a las 

necesidades que tanto el gobierno como la estructura económica no pueden o no se 

encuentran dispuestas a satisfacer; es así que, retan las normas sociales al colocarse fuera del 

marco económico capitalista, al mismo tiempo que soportan los cimientos de la misma 

sociedad (Pate y Wankel, 2014). 

Tipos de emprendimiento social 

De acuerdo con Volkmann et al (2012), los proyectos de emprendimiento social se clasifican 

de acuerdo con el impacto que tienen y el área geográfica en la que actúan como se muestra 

en la figura 2. Clasificación del emprendimiento social.  Además, Grieco (2015) menciona 

que es importante clasificar el emprendimiento social, debido a la gran cantidad de 

aproximaciones que se han desarrollado para definir el término, sin embargo, se consideran 

como parte de él todas aquellas orientadas al logro de una misión social. 

Figura 2. Clasificación del emprendimiento social 

Tipo Descripción 

Asistencia social Emprendimientos que dan solución a 

problemáticas locales, utilizando los 

recursos que se encuentran más cercanos. 

Ayudan a mantener la armonía social. 

 

Construccionista social Organizaciones con la capacidad de 

escalar y que ofrecen soluciones a 

problemáticas sociales más extensas. 

Ayudan en la construcción y arreglo del 

tejido social. 

Ingeniería social Toma complejos problemas nacionales, 

transnacionales y globales de manera 

sistemática, desembocando en una 

mejoría fundamental, revolucionaria y que 
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genera un cambio social. Eliminan las 

estructuras sociales actuales, 

remplazándolas con nuevas estructuras 

catalizadoras de cambio social positivo. 

 

Elaboración propia en base a Volkmann et al (2012) 

Cajiga (2013) sostiene que la responsabilidad social empresarial (RSE) es un fenómeno 

directo a la empresa, ya que este presenta una nueva forma de administración y de hacer 

negocios, en la cual las organizaciones se comprometen que sus operaciones sean 

sustentables económica, social y ambientalmente, reconociendo los intereses de sus grupos 

a los que beneficia, pero sin descuidar la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad 

de las próximas generaciones. 

Una empresa social tiene como objetivo la generación de un cambio social autosostenible si 

hablamos de términos económicos (Frankel y Bromberger, 2014). A través del uso de 

actividades comunes de mercado, como la compra o venta de un bien o el ofrecimiento de un 

servicio, genera un valor. A pesar de su característica como organización autosustentable, Es 

importante aclarar que la empresa social no busca el lucro, maximizar sus utilidades ni 

generar y acumular riqueza (Volkmann et al, 2012). 

Las empresas sociales son el resultado de un proceso de evolución que comienza con la RSE, 

y la posiciona como un fenómeno de segundo nivel y es resultado de un proceso de continua 

transformación de las prácticas empresariales (Frankel y Bromberger, 2014), por ello cuenta 

con características que la distinguen de la RSE. 

Diferencias entre responsabilidad social corporativa y empresa social 

Es importante establecer las diferencias entre una empresa social y la responsabilidad social 

corporativa para evitar confusiones, en la figura 3 se establecen las diferencias entre cada 

una. 
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Figura 3. Diferencias de la RSE y la empresa social 

Responsabilidad Social Corporativa Empresa Social 

Comparte las utilidades. No busca dividendos. 

La empresa está orientada a maximizar sus 

utilidades. 

La empresa busca maximizar el beneficio 

social. 

Se manejan proyectos sociales involucrados 

con las estrategias generales de la 

compañía. 

Los problemas que se afrontan se basan en 

el reconocimiento de problemáticas 

sociales. 

Enfocado en la satisfacción de los 

inversionistas y la sociedad en general. 

Enfocado en los más necesitados o en 

situaciones de mayor urgencia y desventaja. 

Soluciones temporales a problemas sociales 

que no son sostenibles en el largo plazo. 

Soluciones encaminadas a generar una 

consecuencia permanente. 

Se destina una pequeña parte de las 

ganancias para apoyar campañas de 

sustentabilidad. 

Recauda sus propios fondos. 

Puede existir una resistencia por parte de los 

fundadores o inversionistas en dedicar parte 

de las ganancias para aliviar problemáticas 

sociales. 

Los inversionistas y los emprendedores 

sociales ofrecen un soporte total para 

colocar las ganancias en la persecución del 

beneficio social. 

Elaboración propia en base a (Saatci y Urper, 2015, pág. 64) 

Bornstein y Davis (2012) consideran que no existe una modalidad de emprendimiento social 

que sea mejor que las otras, sino que a través de evaluar la problemática social que se pretende 

resolver junto con su contexto se puede identificar la pertinencia de un modelo por encima 

de los demás, por ejemplo, en los casos en que la necesidad sea apremiante, la caridad permite 

una reacción más rápida a aquella que puede ofrecer la empresa social, pero ésta ofrece una 

solución más profunda y a mayor plazo. 

 

Contexto Internacional del emprendimiento social 

La creación de las empresas sociales se remonta a años anteriores, el primer caso de éxito 

internacional es el Banco Grameen fundado por Muhammad Yunus en 1983 (Frankel y 

Bromberger, 2014). 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1925



Yunus identificó que en Bangladesh existía un problema social,  causado por la pobreza 

extrema en que vivían la mayoría de sus habitantes en este país , esta situación desencadenaba 

que las mujeres del país pidieran  préstamos con tasas de interés elevadas  para poder 

sustentar las necesidades básicas de la familia; debido a ello, el monto total que debían pagar 

era demasiado alto, lo que dificultaba y algunos casos impedía su pago y sumía a la familia 

en una espiral de pobreza (Yunus, 2010). Con estos antecedentes se fundó el Banco Grameen, 

basado en el concepto de “círculos de préstamos” (lending circles), formado por una variedad 

de personas en una comunidad quienes se convierten en acreedores solidarios. Así, se aseguró 

que cada uno de ellos ofreciera la vigilancia de que los demás estuvieran pagando su préstamo 

en tiempo y forma. A través de este método se promovió que se pagaran los préstamos a una 

tasa más baja pues el acreedor no quería defraudar a toda su comunidad y afectarla al 

disminuir su nivel de credibilidad (Volkmann et al, 2012). 

Desde el 2011en Reino Unido cada dos años la organización Social Enterprise UK (2016) 

publica el reporte “State of the social enterprise” que sirve como guía para el análisis del 

sector social al publicar información relevante como la escala del impacto que ha tenido, los 

sectores poblacionales a los que está empleando, lugares donde opera, organizaciones con 

las que realiza operaciones, entre otros. 

A través del análisis de dichos datos se observa que el emprendimiento social en Reino Unido 

se encuentra en un estado de crecimiento en el que cada vez son más los individuos que 

buscan ofrecer soluciones a los sectores más desprotegidos y vulnerables de su sociedad, 

dichos esfuerzos basados en el compromiso social han permitido que las organizaciones 

escalen y pasen a ser construccionistas sociales. 

Entre los resultados más relevantes del reporte publicado en 2017 se encuentran que 25% de 

las empresas sociales tienen menos de 3 años operando, 47% escalaron en los 12 meses 

previos, 28% trabajan en las áreas marginadas de Reino Unido y 34% pertenecen a la clase 

de asistencia social (Social Enterprise UK, 2017). 

 

Contexto nacional del emprendimiento social 

En México existe un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Economía 

Social (INAES) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que 

tiene como objetivo incorporar una cuenta satélite al Sistema Nacional de Cuentas que 
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permita la medición del impacto que tiene el emprendimiento social en el país a través de la 

medición de su aportación al PIB, siendo el 2018 el año base para su construcción (INAES, 

2018). 

En México la figura de sociedad cooperativa cumple con el esquema de empresa social, y 

actualmente existen más de 40 mil empresas sociales, la gran mayoría son emprendimientos 

de cooperativas, servicios financieros, cooperativas o asociaciones (Heredia, 2015). 

 

En el país, la organización Root Change (s.f.),administra y publica GIIMAP la cual es una 

“plataforma colaborativa que mapea organizaciones e individuos que trabajan en el sector de 

la inversión de impacto”, de acuerdo con dicha plataforma, los 10 actores de influencia 

(aquellos que son promotores y al mismo tiempo centros de recursos) en el país son: (1) 

Ashoka México y Centroamérica, (2) Instituto Nacional del Emprendedor, (3) New Ventures 

México, (4) Endeavor, (5) Fundación ProEmpleo, (6) Promotora Social México, (7) ANDE, 

(8) Angel Ventures México, (9) Universidad Anáhuac México Sur, y (10) Omidyar Network. 

Las estadísticas de las empresas sociales en México muestran que 94% continúa operando 

después de los cinco años. Durante el mismo periodo 54% logró impactar en las políticas 

públicas, y pasados 10 años, el porcentaje aumenta a 70% (El Universal, diciembre 3, 2013). 

Recientemente el INAES (2018) publicó un compendio de información básica de la 

economía social en el que se encuentran las propuestas por parte del organismo para el 

desarrollo del emprendimiento social en el país, además de algunos de los casos de éxito 

Como agente de la economía social, la empresa social abandera los principios de solidaridad 

y ayuda mutua, lo que representa la cooperación y la reciprocidad. Está orientada a la 

satisfacción de las necesidades que tiene un grupo vulnerable, pues la empresa social se 

enfoca en las personas que sufren pobreza. 

 

Indicadores de desempeño financiero en emprendimiento social 

El Rendimiento Social de la Inversión es un indicador de amplia aceptación en medidas de 

impacto social, prueba de ello son las iniciativas tanto del gobierno de Australia, como de 

organizaciones civiles y consultoras internacionales como KPMG para posicionarlo como el 

parámetro base de valuación de proyectos de emprendimiento social. 
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Existen varias metodologías para la evaluación de iniciativas de emprendimiento social, sin 

embargo, de acuerdo a Banke Thomas, Madaj, Charles y van den Broek (2015, pag. 3) las 

más importantes son las que se detallan a continuación: 

 

Análisis de costo-efectividad 

El análisis de costo-efectividad (ACE) es un método de análisis económico que se basa en la 

comparación de cursos de acción de proyectos similares, ya que establece la mejor alternativa 

a las mismas tasas de efectividad, es decir primero se asume la meta a lograr o el efecto a 

obtener para después establecer la alternativa más económica de cumplir, este análisis difiere 

del análisis costo-beneficio por el hecho de que los beneficios no se expresan en unidades 

monetarias, sino en unidades físicas (Commonwealth of Australia, 2006, pag. XV). 

A pesar de lo mencionado, la lógica de trabajo del análisis costo-efectividad ha quedado 

circunscripta a la consideración de la eficiencia operacional con que los proyectos generan 

los productos o servicios que han justificado su elaboración, dejando totalmente de lado el 

impacto que producen sobre la población objetivo del mismo (Cohen, 1990). 

El análisis de costo-efectividad no proporciona un criterio absoluto para aceptar o rechazar 

proyectos (Commonwealth of Australia, 2006, pag. 109) por lo que medidas basadas en el 

costo-beneficio (como el SROI) pueden considerarse una mejor alternativa en la evaluación 

de proyectos sociales, no obstante, el análisis de costo-efectividad es frecuentemente un 

enfoque alternativo viable (Commonwealth of Australia, 2006, pag. XII). En la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. se establecen las principales características del 

costo-efectividad. 

 

Análisis de costo -utilidad 

El costo-utilidad se define como una forma de evaluación económica en la que los resultados 

de los procedimientos o programas alternativos se expresan en términos de una única unidad 

de medida basada en la utilidad (Robinson, 1993, pag. 307), lo que permite evaluar los 

programas promoviendo el uso más eficiente de los recursos en un ambiente de escasez 

(Zarate, 2010, pag. 94). 

El costo-utilidad se considera una técnica económica formal dada su facilidad para evaluar 

la eficiencia de las intervenciones (de salud en su mayoría). sin embargo, esta medida es 
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controversial debido a que la utilidad se mide en función de las preferencias de las personas 

o la sociedad. 

Con respecto a su cálculo se considera un tipo específico de análisis de costo-efectividad, 

donde la medida de efectividad es un resultado ajustado a la utilidad o a la preferencia (Coons 

y Kaplan,1996,102-126) que permite comparar distintas intervenciones para distintos 

problemas (Zarate, 2010, pag. 94). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

se presentan las principales características del análisis costo-efectividad. 

 

Análisis de costo-beneficio 

El análisis costo-beneficio (CBA) se define como un método que permite evaluar de forma 

exhaustiva los costes y beneficios de un proyecto con el objetivo de determinar si el proyecto 

es deseable desde el punto de vista del bienestar social y, si lo es, en qué medida. Para ello, 

los costos y beneficios deben ser cuantificados, y expresados en unidades monetarias (Ortega, 

2012) 

Con el fin de poder calcular los beneficios netos del proyecto para la sociedad en su conjunto 

se utiliza en la evaluación como una herramienta para la selección de proyectos alternativos 

o para decidir si la implementación de un proyecto concreto es socialmente deseable (Ortega, 

2012, pag. 147). También puede ser empleado para cuantificar el valor social neto de un 

proyecto previamente ejecutado. 

 

Rendimiento social sobre inversión (SROI) 

En 1996, Jed Emerson y Robert Development Fund en San Francisco California dan 

comienzo al rendimiento social sobre inversión a cargo de George Roberts, quien buscó 

aplicar medidas y prácticas comerciales a empresas sociales sin fines de lucro (Emerson y 

Twersky, 1996 citado en Bichard, 2016, pag. 4). 

Posteriormente el desarrollo de SROI también ha contado con el apoyo de Hewlett 

Foundation, Hadley Trust, Adventure Capital Fund y Equal Social Economy Scotland 

Development Partnership. (Nicholls, Lawlor, Neitzert y Goodspeed, 2012, pag. 3) en 2008 

el concepto de rendimiento social de la inversión se modificó por la New Economics 

Foundation de Reino Unido para dar forma al SROI que conocemos actualmente (Banke-
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Thomas et al, 2015; Classens, 2015; Hall, Millo y Barman, 2015; Mertens, Xhauflair,y 

Maree, 2015 citados en Muyambi et al, 2017, pag. 33). 

En la actualidad es destacable su evolución si se considera que en sus inicios su objetivo era 

determinar el valor de los resultados de donaciones de caridad (Emerson y Twersky, 1996 

citado en Bichard, 2016, pag. 4) basado en principios y procesos usados en evaluaciones 

económicas, y de rendimiento financiero sobre la inversión, para construir un marco capaz 

de captar el impacto de las intervenciones sociales, económicas y ambientales de una manera 

más amplia (Barke-Thomas, 2015, pag. 4). 

Narillos (2010) define el rendimiento social sobre inversión (SROI)como un proceso de 

comprensión, medición y comunicación de los valores sociales, medioambientales y 

económicos creados por una organización. Su cálculo está integrado en el análisis costo-

beneficio, y se utiliza en la evaluación de los proyectos sociales (Muyambi et al, 2017, pag. 

32). Además, considera mediciones tanto cualitativas como cuantitativas, es decir todos los 

aspectos de cambio integrados en un marco financiero que facilita la gestión interna, así como 

las relaciones entre empresas sociales (Leck, Upton y Evans, 2016, pag. 1481). 

Para Nicholls et al (2012) el rendimiento social sobre inversión (SROI) constituye un marco 

basado en los principios de contabilidad social generalmente aceptados (SGAAP) que pueden 

usarse para ayudar a administrar y comprender los resultados sociales, económicos y 

ambientales (So y Staskevicius, 2015), creado para una intervención, programa, política u 

organización” (Banke-Thomas,2015, pag 4). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. se detallan las características principales del SROI. 

En la literatura se presentan dos grandes clasificaciones del rendimiento social sobre 

inversión (SROI) el análisis de pronóstico y el análisis de evaluación (Banke-Thomas et al, 

2015; Krlev, Munscher & Mulbert, 2013; Owen et al, 2015 citados en Muyambi et al, 2017, 

pag. 33), los cuales se distinguen tanto en base al momento temporal de aplicación, como al 

objetivo de las iniciativas de emprendimiento social; De forma que el alcance del SROI debe 

delimitar e identificar desde el inicio las actividades que se incluirán (modelo lógico), el 

período de tiempo al que se refiere, y el tipo de análisis que se aplicará (evaluación o 

pronóstico) (Leck et al, 2016, pag. 483). 

El SROI evaluativo se realiza de forma retrospectiva y se basa en los resultados reales que 

ya se han producido (Nicholls et al, 2012, pag. 8; Banke-Thomas, 2015, pag. 4; So, 2015, 
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pag. 16) lo que implica una recopilación detallada de datos históricos de la organización 

sujeta a evaluación. En la literatura se menciona al SROI evaluativo como la medida de 

mayor frecuencia de uso (65%) en los entornos de salud pública (Banke-Thomas, 2015; 

Krlev, Munscher & Mulbert, 2013 citados en Muyambi et al, 2017, pag. 33). 

El SROI de pronóstico o prospectivo, cuantifica el valor social generado si las actividades 

alcanzan los resultados previstos, dicha medida es especialmente útil en las etapas de 

planificación de una actividad (Gibson, 2011, pag. 56; Nicholls et al, 2012, pag. 8; So y 

Staskevicius , 2015,pag. 16; Muyambi et al, 2017, pag. 33) su uso conlleva mapear las 

unidades de medida que maximizan el impacto de las inversiones, así como identificar las 

mediciones a realizar una vez que el proyecto esté funcionando (Nicholls et al, 2012, pag. 8; 

Banke-Thomas, 2015, pag. 4; So y Staskevicius, 2015, pag. 16) siendo útil también para 

alimentar la planificación estratégica (NEF, 2008, 5). 

El SROI es una técnica de evaluación de proyectos de emprendimiento social, que está 

vinculada con la gestión de los mismos. El nivel de enfoque que se requiere dependerá del 

propósito del SROI; por ejemplo, un análisis breve para fines internos consumirá menos 

tiempo que un informe completo para un público externo que cumpla con los requisitos de 

verificación (Nicholls et al, 2012, 8). 

 

Cálculo del SROI (Rendimiento social sobre inversión) 

De acuerdo con Gibson et al (2015 citado en Muyambi et al, 2017,34) los beneficios 

obtenidos se deberán monetizar y asifnarles un valor mediante la el cálculo del valor presente 

neto. Así bien, a continuación, se presenta la fórmula para realizar el cálculo del SROI: 

Fórmula para el cálculo del SROI. 

 

𝑺𝑹𝑶𝑰 =
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔

𝑰𝒏풗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔
 

 

De acuerdo a Harlock et al (2014 citados en Muyambi et al, 2017, pag. 32) uno de los métodos 

más utilizados para realizar la evaluación del impacto social es el SROI, ya que cuenta con 

una amplia metodología, tanto que el 65% de las entidades en países desarrollados la aplican, 

por su parte Banke-Thomas et al (2015) le cosidera una herramientra robusta e innovadora. 
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So y Staskevicius (2015, pag. 24) afirman que uno de los principales puntos del SROI es el 

incremento de transparencia y comunicación en la rendición de cuentas a los grupos de 

interés. Lo anterior implica una mayor legitimidad y responsabilidad (King, 2014; Maier, 

Schober, Simsa y Millner, 2015; Mook et al, 2015 citados en Muyambi et al, 2017; NEF, 

2008; The Treasury, 2015; Banke-Thomas, 2015). 

Por lo tanto, mostrar el histórico de operaciones y resultados, así como su valoración 

económica permite la mejor rendición y transparencia de cuentas de acuerdo a NEF (2008). 

Lo anterior con base en Retolaza (2015, pag. 47) que afirma que los riesgos comerciales 

afectan a todo el conjunto de los grupos de interés, parece legítimo mostrar los valores 

generados que corresponden a los grupos de involucrados, incluidos los accionistas 

Freeman (1984 citado en Retolaza, 2015, pág. 45) menciona que los accionistas, la sociedad 

y el medio ambiente están involucrados en los resultados y la sostenibilidad de las iniciativas 

sociales, es por ello que el SROI promueve un conocimiento basado en las comunidades 

dando como resultado una gestión mejorada y eficiente de las partes involucradas (King, 

2014; Muyambi et al, 2017), así como la alineación entre inventivos, impacto y el valor social 

que es generado a lo largo de la vida de la inversión (So y Staskevicius, 2015, pág. 50). 

Derivado de lo anterior utilizar la metodología de SROI permite en la mejora de servicios, 

así como alinear los objetivos y metas de la organización y los grupos de interés inherentes, 

con la finalidad de maximiar el valor social de la empresa (Nicholls et al, 2012; NEF, 2008). 

Moody, Littlepage & Paydar, 2015; Mook et al, 2015 citado en Muyambi et al, 2017; NEF, 

2008, mencionan que el SROI permite la mejora en el desarrollo de estrategias, gestión de 

recursos, informes, sistemas, aprendizaje interno y gestión del cambio, esto debido a que las 

empresas pretenden publicar el impacto social de sus actividades, lo que encamina a la 

organización a resultados deseados y fortaleciendo su sistema de gestión y monitoreo (Social 

Ventures Australia Consulting, 2012, pag. 4). Por su parte So y Staskevicius (2015, pag. 7) 

mencionan que las mejoras de gestión ofrecen las siguientes ventajas: 

x Proporciona un enfoque disciplinado para la toma de decisiones. 

x Ofrece la oportunidad de que la organización hable un idioma común. 

x La similitud con el rendimiento de la inversión puede ayudar a obtener la confianza 

del sector privado. 
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Aunado a lo anterior el SROI permite conocer la forma de rentabilidar el cambio al llevarse 

a cabo un proyecto y organización, a lo que sentido Nicholls et al (2012, pag. 40) establece 

que el SROI de pronóstico permite modelar la forma en que la organización recopila los datos 

de modo que se pueda generar información correcta para llevar a cabo un estudio evaluativo 

en una fecha posterior que le permita incorporar las actividades cotidianas para que sean lo 

más rentables posible´; habría que decir también que otras ventajas implican lo siguiente: 

x Reforzar el sentido de visión y propósito (Classens, 2015; Pathak & Dattani, 2014; 

Moody, Littlepage y Paydar, 2015 citados en Muyambi et al, 2017, pag. 34). 

x El SROI correctamente aplicado contribuye al monitoreo y evaluación, asi como a una 

mejora en la sostenibilidad del programa u organización (The SROI Network, 2009 citado 

Muyambi et al, 2017, pag. 34). 

x Mejor asignación de recursos (Maier,Schober,Simsay Millner,2015 citados en Muyambi 

et al, 2017, pag. 34; Social Ventures Australia Consulting, 2012; Banke-Thomas et al, 

2015). 

De acuerdo a Muyambi et al (2017, pág. 32) la aplicación del SROI se podría ver mermada 

al buscar y aplicar indicadores y proxies financieros adecuados para una correcta valoración 

de los resultados, lo anterior tiene una relación directa con la subjetividad de los procesos y 

decisiones de monetización debido al uso de proxies financieros (Gibbon & Dey, 2011; King, 

2014; Owen et al, 2015; Watson, Evans, Karvonen y Whitley, 2016 citados Muyambi et al, 

2017, pag. 34). 

So (2015) define a un proxi financiero como una medida aproximada que no necesariamente 

puede ser aplicada a la entidad sujeta de análisis, lo que podría arrojar datos inexactos y en 

constante cambio debido a que el cálculo del SROI es tan fuerte como los datos que lo 

alimentan 

La tendencia de acentuar lo positivo puede implicar un riesgo al calcular el SROI de 

pronóstico ya que se pueden sobreestimar los aspectos positivos y subestimar los aspectos 

negativos (King, 2014; Pathak & Dattani, 2014). Así bien, el sesgo de previsión es un factor 

que permite medir el riesgo en dos sentidos. El primero a través de la subestimación de 

beneficios futuros y el segundo a través de la subestimación de costos futuros 

(Commonwealth of Australia, 2006, pag. 116). 
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Conclusiones 

La sociedad tiene que empezar a ver esta alternativa de emprendimiento, que vas más allá de 

un lucro y beneficio directo, el emprendimiento social puede ser la solución para la 

desigualdad económica en muchos países en vías de desarrollo como lo es México. 

Con un indicador financiero como lo es el SROI, se da sustento y credibilidad a proyectos de 

iniciativas sociales que buscan el beneficio de la comunidad, sin descuidar la generación de 

valor para sus grupos de interés. 

Las empresas socialmente responsables en México tienen que empezar a utilizar este 

indicador financiero a la hora de evaluarlas, si bien aún falta perfeccionarlo un poco, brinda 

un panorama del impacto social que la organización genera. 

Aún queda mucho por indagar acerca de este tema, ya que a pesar de los beneficios es una 

rama relativamente nueva en los estudios de emprendimiento, tomando como premisa la 

existencia limitada de recursos, la evaluación financiera de las iniciativas de emprendimiento 

social adquiere gran importancia, y más aún del financiamiento dedicado a la mejora social 

proveniente de fuentes privadas. De este modo el retorno social de la inversión (SROI) es 

destacable ya que representa una medida de evaluación financiera, y de calidad de la gestión 

al mismo tiempo. 

Las aplicaciones del indicador rendimiento social sobre inversión (SROI) son variadas, la 

más relevante es la cuantificación del valor generado en las incitativas de emprendimiento 

social, prueba de ello es el hecho de que resultados como la aceptación, la autoestima, la 

solidaridad, la salud, e inclusive el aprendizaje, a pesar de ser indiscutiblemente benéficos, 

son difíciles de medir de manera precisa, ya que dos individuos pueden percibir estas 

variables de forma muy distinta. 

Aplicar el SROI como una medida para comparar iniciativas similares, a través de la 

aplicación de proxies financieros, nos permite llevar a cabo una evaluación que abre una 

amplia gama de precios, ya que a pesar de que las iniciativas sean similares, el proceso de 

asignación es subjetivos y puede ofrecer resultados poco precisos. 

Continuando con las desventajas del SROI, se puede llegar a la omisión del impacto en la 

generación de valor social, así como impactos indirectos de intervenciones intangibles 

carecientes de valor de mercado. Así mismo no se cuenta con una validación de los proxies 

financieros que permitan una correcta comparación de alternativas, ni la determinación de 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1934



tasas de descuento justas para países en vías de desarrollo. A pesar de lo anterior el SROI se 

posiciona como una herramienta que permite la planeación y gestión dentro de las iniciativas 

de emprendimiento social. 
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Resumen  

Nuestra propuesta será trabajar de manera integral en un estudio de los principales procesos 

de la crianza y comercialización de caracoles Helix Aspersa y cómo se desarrolla ante los 

posibles escenarios.  

Existen registros de que los caracoles han sido consumidos desde la antigua Grecia, y hoy en 

día en algunas regiones de nuestro país, forma parte de la alimentación, en el estado de 

Hidalgo y en algunos centros de convivencia en el Distrito Federal, por mencionar algunos.  

El estudio y desarrollo de una empresa implica el manejo de una gran variedad de estudios 

que derivan en un plan de negocios, que nos indican si es un negocio viable y en correlación 

con la inversión, si esta se recuperara, en cuanto tiempo y si además se obtendrán utilidades.  

El estudio financiero es de los más importantes dentro del plan de negocios de una empresa 

y en el caso de Aspergot con más razón por ser una empresa innovadora y diferente. 

 

Palabras Clave: Crianza, caracoles, negocio, innovadora, financiero 

 

Abstract  

 

Our proposal will be to Word of ant integrative form a survey of the principal process of the 

snails breeding and commercialization (Helix Aspersa) and how it will develop against the 

possible market sceneries. 

Register already exist about the snails, they have been consumed since the ancient grace and 

nowadays in some regions of our country, they are part of our feeding; in Hidalgo state and 

in some joiner’s places in the Distrito Federal, just to mention some of them. 

The survey and development of a business involve the management of a big variety of studies 

that derive on a business plan which. Tells us that if is a viable business project, and in 

correlation with the investment and if this it will be retrieves, in how long time and if will 

have utilities. 

The financial study is one of the most important in to the bossiness plan of a company and in 

the case of Aspergot with more reason for being an innovative and different business. 

 

Keywords: Breeding, snails, business, innovation, financial. 
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Introducción 

En este trabajo se presenta el estudio financiero de la empresa Aspergot, una idea de negocio 

innovadora con el fin de demostrar que es posible y viable el financiamiento, operación, 

costos y evaluación de un Proyecto de Granja dedicado a la crianza y comercialización de 

los caracoles Helix Aspersa. 

 

Este proyecto surge en 2017, en el marco del Evento Nacional de Innovación Tecnológica 

del Tecnológico Nacional de México (Eneit), en el Instituto Tecnológico de La Piedad. El 

propósito principal de la idea de Granja de crianza y comercialización de caracoles, responde 

a la necesidad de poder brindar a la población una alternativa saludable y económica para la 

adquisición de una fuente proteica que complemente su alimentación.  

 

Este proyecto de Granja que se llama “Aspergot, crianza y comercialización de caracoles 

Helix Aspersa”, paso por varias etapas de desarrollo: su participación en las etapas local y 

regional del Eneit, la madurez del proyecto se validó en el Programa de Nodos Binacionales 

auspiciado por el Conacyt con la metodología desarrollada por I Corps y la National Science 

Fundation (NSF) en la primera generación de NoBi Bajío. Y llegó a la etapa Nacional del 

evento de Vive ConCiencia en 2017. Además del seguimiento que se le ha dado durante 2018 

y 2019.  

 

Los resultados que se presentan en esta oportunidad corresponden a la etapa de madurez del 

proyecto, con lo que se pretende demostrar la viabilidad financiera y económica del 

emprendimiento de un proyecto de esta naturaleza.  

 

Al ser un caso de éxito, este trabajo está estructurado de la siguiente manera: se muestra 

primero los antecedentes de la Helicicultura como actividad humana, las bondades de la 

crianza de los caracoles, seguido de los elementos básicos de la propuesta de la granja. 

Conforme se van presentando los componentes que se piden en los estudios financieros y de 

evaluación económica de los proyectos de inversión se van mostrando los resultados 

obtenidos de la granja, con el fin de ir mostrando como los conceptos cobran vida cuando 
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van acompañados de los datos y del análisis de la información. Por último, se presentan las 

conclusiones a las que llegamos después de darle seguimiento por más de dos años y medio 

que tiene este proyecto.  

 

 

Revisión de la Literatura y conceptos básicos de trabajo.  

 

Hoy en día las personas se encuentran la búsqueda de comida más nutritiva y natural, siendo 

así necesaria la generación de una alternativa alimenticia sana y al alcance de la población.  

La Helicicultura es la alternativa que permite la crianza de caracoles para el consumo 

humano y el aprovechamiento de los subproductos que esta actividad genera.  

 

Pese a las necesidades de espacio y las características que las granjas de este tipo requieren, 

pocas personas se animan a desarrollar la actividad. Del caracol se obtienen beneficios no 

solo de su carne, también de su baba, concha y huevecillos. Los cuales se pueden aprovechar 

de la siguiente manera:  

 

La baba, aplicada en productos dermatológicos ya que posee propiedades curativas, donde 

su presentación puede variar y van desde jabones, productos para el cabello, cremas etc. La 

carne, es una proteína baja en grasa, suave, con un alto contenido de agua la cual la hace más 

saludable que algunas otras carnes y por su crianza es libre de hormonas. Los huevecillos, 

utilizados en la gastronomía de alta especialidad.  

 

Actualmente los mayores consumidores de este molusco son: España, Francia y finalmente 

Italia. Ante esto surge la necesidad de los criaderos con condiciones controladas, ya que en 

México de las 14 toneladas que se consumen anuales solo 5 se producen en granjas, además 

de la demanda insatisfecha en países europeos. 

 

Nos enfocaremos a demostrar que la creación de criaderos de caracoles de tierra Helix 

Aspersa puede ayudar a dar respuesta a la demanda insatisfecha, la generación de una 

proteína asequible y siendo una alternativa para el cuidado del medio ambiente.  
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El estudio financiero y económico. 

El estudio económico financiero conforma la tercera etapa de los proyectos de inversión, en 

el que figura de manera sistemática y ordenada la información de carácter monetario, en 

resultado a la investigación y análisis efectuado en la etapa anterior - Estudio Técnico que 

será de gran utilidad en la evaluación de la rentabilidad económica de un proyecto. 

http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap3.pdf. 

 

Es muy importante realizar el estudio financiero después del estudio de mercado y del estudio 

técnico, puesto que de estos estudios se toman datos para realizar un buen estudio financiero 

que dé más certeza al empresario sobre los bienes, derechos, deudas y obligaciones que 

adquiriría al llevar a cabo el proyecto, así como las utilidades y beneficios que puede obtener 

del mismo. 

 

El caracol de tierra Helix aspersa. 

El caracol común de jardín o burgajo (Helix aspersa) es 

una especie de molusco gasterópodo pulmonado de la familia Helicidae, de vida terrestre. Es 

una de las varias especies del género Helix, muy similares. No debe confundirse con Helix 

pomatia, el caracol romano, otra de las especies más abundantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Helix_aspersa. 

 

El caracol Helix Aspersa se da mucho en nuestra región (bajío), por eso es el motivo de 

nuestro estudio y además, últimamente los invernaderos han tenido gran auge por estas tierras 

lo que hace que los caracoles se hayan multiplicado, Tomando en cuenta que serán cuidados 

en un granja estos se multiplican todavía más. 

 

Metodología.  

 

A continuación, se presenta el caso de éxito que se denomina ‘Aspergot crianza y 

comercialización de caracol Helix Aspersa’. Se muestran los conceptos que componen el 

estudio financiero y económico que los proyectos de inversión convencionales piden y se 
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desarrolla el análisis financiero, de manera que sea más amable la presentación de los 

resultados obtenidos, señalando las técnicas de análisis más comúnmente usadas y lo que eso 

significa para el proyecto y su evaluación económica y financiera.  

Inversión inicial. 

Se denomina inversión inicial a la cantidad de dinero que es necesario invertir para poner en 

marcha un proyecto de negocio. 

Debemos entender por inversión la materialización de recursos financieros o capital para 

adquirir bienes, servicios, infraestructura o insumos destinados a la operación de un 

negocio; de cierta forma, se estaría disponiendo de recursos actuales –propios o financiados–, 

a cambio de una expectativa económica de beneficios futuros. 

http://elempresario.mx/actualidad/importancia-inversion-inicial. 

 

Para poder poner en marcha el proyecto ‘ASPERGOT Crianza y comercialización de 

caracoles de tierra Helix Aspersa’, se debe realizar en primer lugar una inversión, con la cual 

se conseguirán aquellos recursos necesarios para mantener en funcionamiento dicho negocio. 

Después de realizar los cálculos correspondientes se tiene que se requiere una inversión 

inicial de $141,370.66. 

 

Tabla No. 1 Inversión Inicial 

 
Cant. Terrenos Costo unitario Costo total 

  Terreno metro cuadrado $ 1,800.00 $ 108,000.00 

 Total terreno  $ 108,000.00 

  Equipo de operación       

1 Lazo S-15872 500´             450.66  $450.66 

72 
Paneles de madera con entrepaño 50 cm x 50 cmx 

50 cm         230.00  $16,560.00 

1 Sistema de Riego  automático            1,200.00  $1,200.00 

1 Termómetro p/ vivero            160.00  $160.00 

  Total mobiliario y equipo   $18,370.66 

  Equipo de computo     
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1 Computadoras 15,000.00 $15,000.00 

  Total de equipo de computo   $15,000.00 

  Total    $141,370.66 

Fuente: autoría propia 2109 

 

El balance general es un documento contable que muestra la situación de la empresa en una 

fecha determinada, en este caso la fecha es al inicio de la empresa, entonces nos deja ver con 

que se cuenta para el inicio de las operaciones y partir de ahí. Javier Romero López dice: la 

palabra balance es una derivación de la balanza, la cual proviene del latin bilancis, que se 

compone de bis, que significa dos, y lancis, que quiere decir platos o platillos, es decir la 

palabra balance representa siempre la igualdad de dos cosas o grupos de cosas que se colocan 

en dichos platos. Romero (2010). 

 

Por lo que en este trabajo se presenta el balance con el que daremos inicio a las operaciones 

de la empresa, Tomando en cuenta con el efectivo necesario y contando con los caracoles 

necesarios para dar comienzo al negocio. 

Tabla No. 2 Balance General inicial 

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 

Circulante Pasivo a Largo Plazo 

Caja $2,600.00 
 

Almacén $24,000.00 Crédito Bancario $20,000.00 

Fijo Total pasivo $20,000.00 

Terreno $108,000.00   

Maya sombra 40 m.2  $1,400.00     

Equipo de protección 

personal  $  4,920.00      

Maquinaria  $0.00     

Mobiliario y equipo $18,370.66 capital 

Equipo de computo $15,000.00 Aportaciones $152,890.66 

    Total capital $152,890.66 

Total activo $172,890.66 Total pasivo más capital $172,890.66 
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Fuente: Autoría propia 2019 

Costo variable del producto. 

El costo variable es el que cambia o fluctúa en relación con la actividad o volumen dado. 

Dicha actividad puede ser referida a producción o ventas: La materia prima cambia de 

acuerdo con la función de la producción, y las comisiones de acuerdo con las ventas. Ramírez 

(2008). 

 

En este caso los costos variables se refieren a la mano de obra, que es darle los cuidados a 

los caracoles de buen mantenimiento y crianza, como materiales todo lo necesario para su 

alimentación y bien estar y en gastos indirectos de fabricación, todo lo necesario para la venta 

de la carne y de la baba. 

 

Para lo cual se realizaron los siguientes cálculos: 

 

Tabla No. 3 Costos Variables 

 

Concepto cantidad   

Materiales     

Mano de obra directa/hrs de fabricación     

Mano de obra 8   

Gastos indirectos de fabricación     

Frascos para la baba de caracol 20 $5.00 

cajas embalaje  40 $0.06 

Tarimas de madera   10 $65.00 

Etiqueta 531 $0.40 

Malla para mejillón, caracoles, etc. Cap 1 kg  520 $10 

RSL Bandeja Plástico Ref. 1430 50 $59 

Cetrical kg 5 $120.00 

lechuga kg  5 $10.00 

Tierra  kg  20 $15.00 
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Pasto mts 35 $35.00 

Alfalfa kg 5 $15.00 

Jitomate kg 5 $7.00 

Costos variables    $266.46 

Fuente: Autoría Propia 2019 

 

Costos fijos por periodo (mes y año).  

Son los que permanecen constantes durante un rango relevante de tiempo o actividad, sin 

importar si cambia el volumen, como sería el caso de los sueldos, la depreciación en línea 

recta y el alquiler de un edificio. Ramírez (2008). 

 

La empresa ASPERGOT tendrá costos fijos que siempre deberá pagar, independiente del 

nivel de producción del negocio, así como costos variables que deberá pagar para producir 

los productos. 

 

Tabla No. 4 Costos Fijos 

COSTOS FIJOS 

Concepto Mensual Anual 

Renta $1,400.00 $16,800.00 

Agua  $500.00 $6,000.00 

Teléfono e internet $400.00 $4,800.00 

Luz $300.00 $3,600.00 

subtotal $2,600.00 $31,200.00 

Sueldos $14,500.00 $174,000.00 

Total   $205,200.00 

Fuente: Autoría propia 2019 

 

Notas:  

x El kilo de carne de caracol, precio de venta del productor $250.00.  
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x Litro de baba de caracol, precio de venta del productor $2,500.00. Este rinde hasta 20 

litros de crema y otros preparados.  

 

Presupuesto de ventas. 

De acuerdo al estudio de la demanda y al presupuesto de producción se proyectan las ventas 

en un futuro de 5 años previsible a las características de la empresa. 

 

Flujos de efectivo. 

Es la parte vital de la empresa, es el enfoque principal del administrador financiero, tanto en 

la administración de las finanzas diarias como en la planificación y la toma de decisiones 

estratégicas que se centran en la creación de valor para los accionistas. Gitman (2007). 

 

A continuación, se muestra el flujo de efectivo para la empresa Aspergot, basados en el 

estudio de mercado que se realizó y a las expectativas de producción que se tienen para 5 

años futuros. 

 

Tabla No. 5 Flujo de efectivo 

 

  

ASPERGOT CRIANZA 

Concepto MES 0 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Año 4 Año 5 

Ventas uds de 

carne   384 384 576 768 960 1152 

Ventas uds de 

baba   768 768 1152 1536 1920 2304 

 
  1152 1152 1728 2304 2880 3456 

Ventas en $ de 

carne   

 $        

96,000.00  

 $       

76,800.00  

 $    

144,000.00  

 $    

192,000.00  

 $       

240,000.00  

 $   

288,000.00  

Ventas $ de 

baba $0.00 $1,920,000.00 $1,920,000.00 $2,880,000.00 $3,840,000.00 $4,800,000.00 $5,760,000.00 

Ventas totales   $2,016,000.00 $1,996,800.00 $3,024,000.00 $4,032,000.00 $5,040,000.00 $6,048,000.00 
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Fuente: Autoría Propia. 2019 

 

¾ Estrategia elegida. Venta de carne, venta de baba.  

 

¾ Precios. En un primer momento (los primeros 6 meses del negocio) tendría que ser 

seguidor de precios y utilizar los del mercado. (Hay un acuerdo tácito entre los 

principales productores de caracol para que así sea y no se desate una guerra de 

precios). 

  

Costos 

variables $0.00 $306,961.92 $306,961.92 $460,442.88 $613,923.84 $767,404.80 $920,885.76 

margen de 

contribución $0.00 $1,709,038.08 $1,613,038.08 $2,419,557.12 $3,226,076.16 $4,032,595.20 $4,839,114.24 

costos fijos $2,600.00 $205,200.00 $205,200.00 $205,200.00 $205,200.00 $205,200.00 $205,200.00 

utilidades 

antes de d. e 

imptos.. 

-

$2,600.00 $1,503,838.08 $1,407,838.08 $2,214,357.12 $3,020,876.16 $3,827,395.20 $4,633,914.24 

depreciación $0.00 $0.00 $6,337.07 $6,337.07 $6,337.07 $4,637.07 $1,837.07 

utilidades 

antes de 

imptos $0.00 $0.00 $1,401,501.01 $2,208,020.05 $3,014,539.09 $3,822,758.13 $4,632,077.17 

impuestos $0.00 $0.00 $420,450.30 $662,406.02 $904,361.73 $1,146,827.44 $1,389,623.15 

utilidades 

después de 

impuestos $0.00 $0.00 $981,050.71 $1,545,614.04 $2,110,177.37 $2,675,930.69 $3,242,454.02 

depreciación $0.00 $0.00 $6,337.07 $6,337.07 $6,337.07 $4,637.07 $1,837.07 

flujos de 

efectivo $0.00 $0.00 $987,387.78 $1,551,951.10 $2,116,514.43 $2,680,567.76 $3,244,291.09 

porcentaje de 

rendimiento     51 54 55 56 56 
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¾ Flujos de pago. Una vez en marcha la granja, a los 5 meses ya es posible la extracción 

de baba con las características deseadas por los clientes.  

 

¾ Producción esperada. Con una producción esperada de 10 litros por mes. Con un 

precio de venta de $2,500.00 se espera a partir del mes sexto un flujo de $25,000.00, 

A los seis meses de marcha de la granja se puede ‘cosechar’ carne de caracol, con las 

características señaladas por los clientes. Con una producción de 20 kg 

aproximadamente por mes. A partir del séptimo mes, el flujo por venta de carne se 

espera de $ 5,000.00. En total, a partir del mes séptimo, se espera un flujo regular de 

ingresos de $30,000.00 

El riesgo financiero 

Tendencias del flujo de dinero. El dinero disponible dentro de la economía fluye en función 

directa de una serie de valores que percibe el inversionista nacional y extranjero, estudiando 

esas variables se puede estimar el comportamiento, hasta cierto punto o cuando menos 

identificar sus tendencias tomando en consideración principalmente el riesgo en las 

inversiones de dinero. Gitman (2007). 

 

El riesgo 

- La probabilidad de no ganar lo previsto o incluso de perder parte o todo el capital 

invertido, 

- Probabilidad de que pase algún acontecimiento negativo, 

- La variabilidad de las ganancias de una inversión alrededor de un rendimiento 

esperado. Gitman (2007) 

 

El nivel de duda 

Conocemos tanto los posibles estados de la naturaleza como sus respectivas probabilidades 

de ocurrencia. Las compañías aseguradoras y los jugadores a menudo han de tomar 

decisiones que caen dentro de esta categoría. Gitman (2007) 

 

Aversión al riesgo 

De acuerdo a diferentes factores: 
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- Personalidad, audaces o conservadores. 

- Etapas de la vida, solteras, jóvenes, casadas, ancianas, próximas a jubilarse. 

- Tiempo disponible, tiempo para lograr una meta. 

- Brecha para alcanzar las metas. 

- Edad 

- Conocimientos 

 

 

Rendimiento 

Las ganancias esperadas sobre la inversión realizada, interés ganado. 

 

Valor 

La inversión, expresada en factibilidad convertida nuevamente en efectivo. 

 

Liquidez 

Es la factibilidad con la que un bien puede convertirse en dinero en efectivo. Gitman (2007). 

 

Partiendo de los flujos de efectivo, se determina el rendimiento por año y según las estrategias 

de mercado se asignan probabilidades de que sucedan tales eventos que son las utilidades, 

así por medio de la herramienta estadística de la desviación estándar se determina el riesgo 

del proyecto. 

Tabla no. 6.  Determinación del riesgo financiero por desviación estándar 

RIESGO RENDIMIENTO Y VALOR 

              

Años 

(i) 

K ǩ ki-ǩ (ki-ǩ)^2 Pri ((ki-ǩ)^2)*Pri 

1 51 54.4 -3.4 11.56 0 4.624 

2 54 54.4 -0.4 0.16 0 0.032 

3 55 54.4 0.6 0.36 0 0.072 

4 56 54.4 1.6 2.56 0 0.256 

5 56 54.4 1.6 2.56 0 0.256 
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  272       1 5.24 

  54.4           

          Grado de   riesgo  2.29 

Fuente: Autoría propia 2019 

Análisis de viabilidad económico del proyecto. 

En este análisis se mide si realmente el proyecto es viable con las técnicas de presupuesto de 

capital que nos permiten tener índices que evalúan la empresa de manera que podamos tener 

una información asertiva. 

 

Técnicas de presupuesto de capital. Existen varias técnicas para llevar a cabo estos análisis. 

Los métodos preferidos integran procedimientos de valor temporal, aspectos de riesgo y 

rendimientos, y conceptos de valoración para seleccionar los gastos de capital que sean 

congruentes con la meta de la empresa de incrementar al máximo la riqueza de sus 

propietarios. Gitman (2007). 

 

La primera técnica que utilizamos es la de periodo de recuperación de la inversión, este 

índice nos dice si la inversión se recuperara rápida o lentamente, puesto que mide el tiempo 

el criterio de decisión se basa en este índice, según las características del proyecto o empresa. 

 

El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo requerido para que la empresa 

recupere su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo. 

Gitman (2007). 

 

Enseguida se presenta una tabla donde se calcula el periodo de recuperación de La inversión 

de la empresa Aspergot, la cual nos indica si se recuperara en un lapso de tiempo viable. 

 

Tabla no. 7. Periodo de recuperación de la inversión 

PERIODO DE RECUPERACION 

AÑOS 

INVERSION 

INICIAL $141,370.66       
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FLUJOS DE 

EFECTIVO         

1 $987,387.78 0.143176432 1.7181179192 1 meses   

2 $1,551,951.10  0.718117919 21 días   

3 $2,116,514.43  0.54351575 13 horas   

4 $2,680,567.76      

5 $3,244,291.09      

Fuente: Autoría Propia 2019 

 

Criterio de decisión: el periodo de recuperación de la inversión es de 1 mes 21 días 13 horas 

mucho menor que el periodo de tiempo mínimo aceptable, por lo tanto, se acepta el proyecto. 

 

El costo de capital. 

Es la tasa de retorno que una empresa debe obtener de los proyectos en los que se invierte 

para mantener el valor de sus acciones. 

 

Es el valor del dinero invertido en algún proyecto determinado de su fuente de financiamiento 

que son también parte de las decisiones a largo plazo de una empresa. 

 

Tabla no 8 Determinación de la tasa del costo de capital 

Concepto cantidad Proporción Interés total 

Capital Social $152,890.66 88.43% 8.05% 7.11% 

Pasivos    $20,000.00 11.57% 12% 1.39% 

Total $172,890.66 100%  8.5% 

Fuente: Autoría Propia 

 

Esta tabla nos indica la determinación del costo de capital de la empresa teniendo un crédito 

de $20,000.00 pesos con intereses del 12% y lo demás es aportado por los socios, que de no 

invertir en la empresa los invertirían en cetes que les proporciona anualmente un interés del 

8.05%. 
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El valor presente neto. (VPN) 

Es el valor equivalente al día de hoy de los flujos de caja de los años futuros, que, al ser 

exigidos a una tasa de descuento o rendimiento mínimo requerido, se pueden comparar con 

el valor de una inversión inicial realizada en el presente. 

 

Se calcula restando la inversión inicial de un proyecto al valor presente de sus entradas de 

efectivo, descontadas a una tasa equivalente al costo de la empresa. Gitman (2007). 

 

Cuando se usa el VPN, tanto en las entradas como en las salidas se miden en términos de 

pesos actuales. Puesto que solo manejamos inversiones que tienen patrones convencionales 

de flujos de efectivo, la inversión inicial se establece de manera automática en términos de 

pesos actuales. Gitman (2007). 

 

La tasa de interés.  

Esta tasa, denominada con frecuencia, tasa de descuento, rendimiento requerido, costo de 

capital o costo de oportunidad, es el rendimiento mínimo que debe ganar un proyecto para 

que el valor de mercado de la empresa permanezca sin cambios. Gitman (2007). 

 

Es la del costo de capital promedio ponderado de la empresa, que nos da un factor en forma 

de anualidad, multiplicado por los diferentes flujos de efectivo anuales resultando así el valor 

presente neto del proyecto. 

 

A continuación, se muestra en la tabla el cálculo del mismo con su respectivo criterio de 

decisión. 

 

Tabla no. 9. Determinación del valor presente neto 

 

x VALOR PRESENTE NETO 

Años 
 

8.50% EF 

1 $987,387.78 0.921659 $910,034.82 

2 $1,551,951.10 0.8494553 $1,318,313.07 
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3 $2,116,514.43 0.7829081 $1,657,036.29 

4 $2,680,567.76 0.7215743 $1,934,228.76 

5 $3,244,291.09 0.6650454 $2,157,600.94 

  
Total EF $7,977,213.88 

 
menos Inversión Inicial $141,370.66 

  
VPN $7,835,843.22 

Fuente: Autoría propia 2019 

 

Criterio de decisión: El valor presente neto es de $7’835,843.22 pesos mayor que 0, el 

proyecto se acepta. 

 

La tasa interna de rendimiento. 

Es tal vez la técnica más compleja del presupuesto de capital usada con mayor frecuencia. 

Sin embargo, es mucho más difícil calcularla manualmente Gitman (2007). 

 

El cálculo si es un poco difícil puesto que es a base de prueba y error hasta encontrar la tasa 

que nos dé un valor presente de 0 pesos. 

 

Es la tasa de descuento que iguala al VPN de una oportunidad de inversión a 0 pesos. Es la 

tasa de rendimiento anual compuesta que la empresa ganara si invierte en el proyecto y recibe 

las entradas de efectivo esperadas. Gitman (2007). 

 

A continuación, se muestra una tabla que se realizó en Excel siendo así más fácil de calcularla 

con los datos de la empresa Aspergot, su inversión inicial y los flujos de efectivo a 5 años, 

comparando en el criterio de decisión la tasa que nos arroja este cálculo con la tasa del costo 

de capital. 
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Tabla No. 10. Determinación de la tasa interna de rendimiento 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

Años   751.00% EF 

1 $987,387.78 0.117508813 $116,026.77 

2 $1,551,951.10 0.013808321 $21,429.84 

3 $2,116,514.43 0.001622599 $3,434.26 

4 $2,680,567.76 0.00019067 $511.10 

5 $3,244,291.09 2.24054E-05 $72.69 

    Total EF $141,474.65 

  Menos Inversión  Inicial $141,370.66 

    VPN $103.99 

Fuente: Autoría propia. 2019 

 

Criterio de decisión: La tasa interna de rendimiento es de 751% mayor que la tasa del costo 

de capital promedio ponderado que es del 8.5%, por lo tanto, se acepta el proyecto. 

 

 

Arboles de decisión. 

Son un método conductual que usa diagramas para trazar mapas de las diversas alternativas 

de decisión de inversión y rendimiento, junto con sus probabilidades de ocurrir. Su nombre 

se deriva de su semejanza con las ramas de un árbol. Gitman (2007). A continuación, se 

presenta un árbol de decisión de la empresa Aspergot, que nos da una idea resumida y en 

forma de imagen de la evaluación financiera, económica y de su viabilidad junto con una 

interpretación que abre un panorama más exacto de todas las posibilidades que tiene este 

proyecto para invertir en él. 
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                                         Imagen No. 1 árbol de decisiones 

Fuente: Autoría propia 2019 

 

La empresa ASPERGOT requiere de $141,370.66 pesos de inversión inicial solicitando un 

crédito bancario de $20,000.00, con una tasa de interés del 11.57, y un periodo de 

recuperación de 1 mes, 21 días, 13 horas, el valor presente neto de $7,835,843.22 teniendo 

un riesgo de 2.29 en base a los rendimientos del flujo de efectivo y con una tasa interna de 

retorno de 751% mayor que la tasa de costo de capital que es de un 8.5%. 

 

  

 

Inversión inicial 
   $141,370.66 

Costo de capital 
promedio 
ponderado 
8.5 

Grado 
de riesgo 
2.29 

Periodo de 
recuperación 
1 mes y 21 días 

Valor presente neto 
$7’835,843.22 

Tasa interna de 
rendimiento 
751% 
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Conclusiones 

 

Una vez que se ha presentado el desarrollo paso por paso de los diferentes componentes que 

tiene un estudio financiero y económico del proyecto de Granja Aspergot donde se demuestra 

a través de las diferentes herramientas y técnicas de análisis su viabilidad económica y 

financiera es importante recordar que este proyecto surge  como una idea de innovación que 

se fue trabajando desde el concurso de ENEIT del Instituto Tecnológico de La Piedad a nivel 

local, obteniendo un lugar para participar en el ENEIT regional, también fue seleccionado 

para el NOBI Bajío obteniendo muchas posibilidades de llevarlo a cabo. 

 

En ese mismo 2017 cuando se participó en NOBI Bajío, se sometió a un estudio de mercado 

para empresas disruptivas llamado Customer Discovery, donde se hicieron 100 entrevistas a 

posibles clientes y empresas interesadas, con esto se comprueba que este proyecto puede ser 

exitoso de llevarlo a cabo ya que se demostró la existencia de un mercado real que está 

dispuesto a comprar tanto la carne como la baba de caracol. Viendo tantas posibilidades se 

realizó un plan de negocios que proyectara de forma organizada de qué forma se llevara a 

cabo el proyecto y parte muy importante de este plan de negocios es el estudio financiero, 

donde ya con números se puede tener certeza de las utilidades que arrojara. 

 

Se tomaron en cuenta los activos con que se iniciará el negocio definiendo así las fuentes de 

financiamiento de donde saldrá el dinero para iniciar. Además, se hicieron las proyecciones 

financieras necesarias con ayuda de los estudios de mercado y técnico, donde los datos que 

nos arrojan sirven para corroborar que este proyecto es muy factible de llevarlo a cabo.  Con 

estas proyecciones se hicieron cálculos económicos que miden la viabilidad del proyecto, lo 

cual nos arrojaron datos muy alentadores para llevarlo a cabo. 

 

Es necesario en el mediano plazo, hacer una revisión del desempeño financiero y económico 

de la Granja Aspergot, con el propósito de darle seguimiento al emprendimiento y de corregir 

aquellas desviaciones que pongan en peligro la existencia de la empresa. También es muy 

recomendable que los proyectos que han sido exitosos en algún evento del sistema de 

Tecnológico Nacional de México surgido de alguno de sus eventos, tenga un tratamiento, 
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seguimiento y acompañamiento por parte de los asesores del mismo, ya que esto permite la 

consolidación de los emprendimientos y de lograr un impacto mayor en las comunidades 

donde son localizados y desarrollados estos proyectos.  
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Resumen 

La banca es un claro ejemplo de instrumento de desarrollo económico para cualquier país, 

conocemos el caso de China, Corea del Sur, Japón, Singapur, etc., que tomaron a la banca 

para apuntalar su crecimiento económico en beneficio de la población, con sus problemas 

inherentes, pero los resultados ahora son palpables dadas las condiciones en las que estos 

países ahora se encuentran (D.E.A, 2018). En el caso de la banca mexicana, ha sido un 

instrumento que en lugar de generar crecimiento y riqueza para el país, generó deuda y 

pobreza a los mexicanos. Las decisiones tomadas por el gobierno mexicano en materia de 

política económica y de no realizar la planeación adecuada, sin duda sumieron al país en 

serias dificultades que aún sigue pagando la mayoría de la población (Navarrete, 2018). 

Explicar por qué la banca mexicana ha tenido un comportamiento y resultados tan distintos 

en cada una de sus etapas, la estatización, la reprivatización y la banca internacional. ¿Por 

qué un sector (banca mexicana) que tiene el mismo mercado, los mismos empleados, los 

mismos consumidores, puede tener resultados tan diferentes? La inexperiencia en la 

administración bancaria, la corrupción, la poca utilización de productos bancarios, el alto 

costo del servicio y la falta de infraestructura constituyeron las principales variables que  no 

permitieron el crecimiento de la banca en México durante los períodos de la estatización y 

reprivatización bancaria. Los teóricos de la economía manifiestan que una parte muy 

importante de la estructura del crecimiento económico, sin duda es el crédito, el interés, el 

dinero y por ende el sistema bancario. “La teoría económica establece que la disponibilidad 

de financiamiento es una condición fundamental para el apoyo al crecimiento económico. El 

papel que juegan los intermediarios financieros es el de captar recursos de la sociedad para 

canalizarlos en forma de créditos a las empresas con proyectos más rentables, propiciando 

con ello un mayor crecimiento económico” (Clavellina, pág.2, 2018). 

 

Palabras Clave: Nacionalización bancaria, privatización bancaria, banca internacional  
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Abstract 

Banking is a clear example of an economic development instrument for any country, we 

know the case of China, South Korea, Japan, Singapore, etc., who took the bank to prop up 

their economic growth for the benefit of the population, with their inherent problems, but the 

results are now palpable given the conditions in which these countries are now (DEA, 2018). 

In the case of Mexican banking, it has been an instrument that instead of generating growth 

and wealth for the country, generated debt and poverty for Mexicans. The decisions taken by 

the Mexican government in terms of economic policy and of not carrying out proper 

planning, undoubtedly plunged the country into serious difficulties that the majority of the 

population still pays (Navarrete, 2018). Explain why Mexican banking has had such different 

behavior and results in each of its stages, nationalization, reprivatization and international 

banking. Why can a sector (Mexican banking) that has the same market, the same employees, 

the same consumers, have such different results? The inexperience in the banking 

administration, the corruption, the low use of banking products, the high cost of the service 

and the lack of infrastructure were the main variables that did not allow the growth of banking 

in Mexico during the periods of bank nationalization and reprivatization . Theorists of the 

economy state that a very important part of the structure of economic growth is undoubtedly 

credit, interest, money and therefore the banking system. “The economic theory establishes 

that the availability of financing is a fundamental condition for supporting economic growth. 

The role that financial intermediaries play is to capture resources from society to channel 

them in the form of loans to companies with more profitable projects, thereby promoting 

greater economic growth” (Clavellina, p.2, 2018). 

 

Keywords: Banking nationalization, bank privatization, international banking 

 

Introducción 

La historia inicia a partir del año 1982 cuando se nacionalizó la banca mexicana, que ha 

transitado por tres etapas, la estatización, reprivatización y finalmente la llegada de la banca 

internacional. Se busca explicar por qué la banca mexicana ha tenido resultado tan distintos 

con diferentes administradores, es decir conocer por qué una firma que tiene el mismo 

mercado, los mismos empleados, los mismos consumidores, puede tener resultados tan 
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diferentes; la banca mexicana ha tenido un comportamiento muy distinto en cada una de sus 

etapas. La banca en México, en un período relativamente corto ha transitado por movimientos 

muy drásticos a partir de la década de los ochenta y hasta la fecha, para fines de estudio, 

identificamos esas épocas como: 

x La banca estatizada (1980-1990). 

x La banca reprivatizada (1990-2000). 

x La banca extranjera en México (2000-2018). 

Ilustración 1 Hechos históricos trascendentales de la Banca Mexicana 

 
Fuentes: Sexto informe de gobierno José López Portillo, Tercer Informe de Gobierno Carlos 

Salinas de Gortari, SHCP (2001). 

 

Antecedentes 

A continuación una gráfica que muestra las grandes diferencias en los resultados netos de la 

banca en el período 1982 a 2017. 
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Ilustración 2 Resultados netos de la banca de 1982 a 2017 

Fuente: CNBV (2018). 

La gráfica indica que los resultados son tan desiguales, que generan razones para tratar de 

entender por qué tanta diferencia, si es el mismo mercado, son las mismas instituciones, ¿qué 

sucedió entonces? El análisis de una tabla de resultados de cada uno de los períodos 

analizados, los años con mejores resultados de cada uno así como las grandes diferencias 

entre cada uno de los períodos. 

El crecimiento anual y por período de cada uno de los administradores es totalmente 

diferente, los resultados son tan dispares que es necesario realizar una comparación de los 

mejores años de cada administración. En ese sentido se observará que se hace cada vez más 

destacada la diferencia en cada período. 

Esto quiere decir que la banca extranjera con casi seis días de utilidades, ganaría lo de todo 

un año en la banca nacionalizada, y lo mismo se puede afirmar para la banca reprivatizada, 

la banca actual requeriría casi 25 días para ganar lo de todo un año de ese período. Y se repite 

el cuestionamiento, ¿por qué la banca extranjera tiene utilidades extraordinarias  y los 

resultados tan pobres de la banca nacionalizada y reprivatizada, si es el mismo país, el mismo 

mercado, los mismos clientes?, ¿qué han hecho los administradores de la banca internacional 

para obtener estos beneficios? Acaso tendrá razón Williamson cuando menciona que “los 
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resultados respaldan las inversiones en conocimientos técnicos especializados y que pesan 

más que el capital físico especializado” (McFetridge, 2013).  

Objetivo de investigación 

Explicar por qué la banca mexicana ha tenido resultados tan distintos en cada una de 

sus etapas, la estatización, la reprivatización y la banca internacional. 

Pregunta de Investigación 

¿Por qué un sector (banca mexicana) que tiene el mismo mercado, los mismos 

empleados, los mismos consumidores, puede tener resultados tan diferentes? 

Hipótesis General 

La inexperiencia en la administración bancaria, la corrupción, la poca utilización de 

productos bancarios, el alto costo del servicio y la falta de infraestructura 

constituyeron las principales variables que  explican el por qué la banca mexicana ha 

tenido resultados tan diferentes durante los períodos de la estatización y 

reprivatización bancaria. 

Marco Teórico 

 

El gobierno mexicano no tuvo los mejores resultados como administrador de la banca 

estatizada, que lo llevó a tomar la decisión de reprivatizarla y regresarla al sector privado, 

para finalmente ser en su mayoría operada ahora por la banca internacional; a continuación 

se mencionan algunos fundamentos de los principales autores de las teorías de la firma y de 

la productividad, que arrojan luz sobre lo que no hicieron los administradores en turno. 

“La prosperidad nacional se crea, no se hereda. No surge de los dones naturales de un país, 

de sus reservas laborales, de sus tasas de interés o del valor de su moneda, como insiste la 

economía clásica. La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria 

para innovar y perfeccionarse. Las empresas obtienen ventajas frente a los mejores 

competidores del mundo debido a la presión y el desafío. Se benefician de tener rivales 

domésticos fuertes, proveedores nacionales agresivos y clientes locales exigentes” (Porter, 

pág. 4, 2007). 

Para explicar el proceso de estatización y reprivatización, tomaremos algunos pasajes de la 

teoría de los costos de transacción de Williamson (1981), donde hace mención sobre la 
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capacidad limitada del ser humano para almacenar, recibir, razonar y procesar información 

sin error en situaciones de incertidumbre. 

Los mercados y las empresas son importantes en el análisis de Willamson (1981), porque 

ambos desempeñan roles importantes en los dos procesos clave que impulsan el desarrollo 

de las economías capitalistas (el logro de la eficiencia y la adaptación del cambio), presenta 

dos perspectivas diferentes bajo dos encabezados generales: estrategia y economizar.   

x El primero subraya el imperativo del poder de mercado.  

x El segundo se refiere fundamentalmente a la eficiencia. 

“Sugiere que el grado de actividad redistributiva se puede reducir mediante la internalización 

del intercambio” (McFetridge, págs. 253 – 254, 2013).   

 “La competencia actúa para dirigir los recursos hacia los usos que ofrecen los rendimientos 

más altos, los rendimientos persistentemente desiguales marcan la presencia de 

impedimentos naturales o artificiales para los recursos. Estos resultados implican que las 

fuentes más importantes de rentas económicas son específicas de la empresa; la membresía 

de la industria es una fuente mucho menos importante y la filiación corporativa es bastante 

importante” (Rumelt, págs. 167-185, 1991).  

 “Los recursos se definen como aquellos activos tangibles (o inmateriales) que están 

vinculados de manera semipermanente a las empresas, tales como: nombres de marca, 

conocimiento interno de tecnología, personal calificado, contratos comerciales, 

procedimientos eficientes, etc.” (Spanos & Lioukas, pág. 907, 2001). 

“La mayoría de los entornos empresariales no están en un estado de equilibrio sino que se 

caracterizan por cierto grado de cambio, entornos cambiantes. Usar el análisis incorrecto es 

problemático porque no conducirá a predicciones,  prescripciones útiles del desempeño de la 

empresa individual. Los recursos se desvían de las áreas de investigación, como la medición 

del riesgo, la evaluación del riesgo, el reconocimiento y la explotación de las competencias 

básicas, la globalización y la intención estratégica. La reputación de la empresa es un recurso 

que puede desarrollarse a lo largo del tiempo a través de inversiones en publicidad, evolución 

de la calidad del producto y servicio” (McWilliams, págs. 63 -75, 1993). 

“La teoría económica enfatiza la efectividad de los mercados para limitar las ganancias a un 

nivel promedio. El mecanismo que subyace a este resultado depende de la eficiencia de los 

mercados que a su vez, depende en gran medida de las suposiciones sobre la toma de precios. 
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Las estrategias que intentan explotar las fallas del mercado no siempre logran generar 

beneficios en exceso, ignorarlas (mientras que los competidores no las ignoran) generalmente 

llevará a ganancias subnormales. Las fallas asociadas con esos impedimentos son más que 

necesarias para la rentabilidad, también pueden ser necesarias para la supervivencia” (Yao, 

págs. 59-70).  

Para Russel (2003), la Administración no debe de estar confrontada con la Economía, que 

una buena administración puede implementarse en una empresa, gobierno, corporación, etc., 

y una rama importante es sin duda es la teoría emergente basada en el conocimiento, a base 

de generar ventajas competitivas, examinando las ventajas basadas en el conocimiento de la 

administración y perspectivas económicas para resaltar las diferencias en las explicaciones. 

Además, la integración gradual o evolutiva que se ha producido a lo largo del tiempo es eficaz 

y eficiente para explorar la naturaleza de los problemas de gestión estratégica.  

Los resultados de los diferentes períodos que ha tenido la banca estatizada y reprivatizada, 

así como la actuación de la banca internacional se detallan en la ilustración número 2, la 

cuestión es conocer que dejó de hacer el gobierno, dadas las principales teorías de 

competitividad.  

 

“La competitividad reside en su capacidad de producir, de manera consistente y rentable, 

bienes y servicios que cumplan con los requerimientos de los mercados en términos de 

calidad y precio” (European Commission, 2003). Si una empresa ha de permanecer en la 

industria debe ser competitiva para obtener una cuota del mercado (Müller, 1992); las que no 

cumplan con estas características perderán presencia y terminarán cerrando (Garduño, pág. 

30, 2013). 

 

“Tres causas fundamentales del mercado: producción, economías y costos hundidos, costos 

de transacción e información imperfecta de la teoría de los mercados competitivos y discutido 

en términos de su impacto en la rentabilidad. La identificación de estos "impedimentos a la 

actividad económica" es útil para determinar estrategias exitosas para explotar las fallas del 

mercado” (Dennis, pág. 143, 1988). 

“Competitividad es un concepto comparativo fundamentado en la capacidad dinámica que 

tiene una cadena localizada espacialmente, para mantener, ampliar y mejorar de manera 
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continua y sostenida su participación en el mercado, tanto doméstico como extranjero, a 

través de la producción, distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma 

solicitados, buscando como fin último el beneficio de la sociedad” (Rojas, pág. 15, 1999). 

El Centro de Estudios de Competitividad de México (Abdel & Romo, 2005) establece que la 

competitividad de la empresa se deriva de la ventaja competitiva que ella tiene en sus 

métodos de producción y de organización, en relación con los de sus rivales en un mercado 

específico. Al referirse a los factores subyacentes de la competitividad de la empresa, el 

Centro señala los siguientes (Cabrera,  2011): Investigación y desarrollo. Calificación de los 

trabajadores.  Cooperación con otras empresas. Sistemas de manufactura y producción. La 

banca es uno de los negocios más rentables del mundo (Devlin, 1983), pero también el nivel 

de competencia es muy alto, y como cualquier otro negocio tiene como prioridad obtener el 

máximo de utilidades posibles, por eso está en constante crecimiento, aplicando recursos 

importantes a desarrollar tecnología de vanguardia, que le otorgue ventajas competitivas 

frente a la competencia y mantenerse como uno de los negocios más productivos en el 

planeta. Tres son las fuentes de ingresos de los bancos en cualquier país;  la primera y más 

importante es por las tasas de interés que cobra a los usuarios de crédito,  segunda es por la 

captación de inversiones, ya que cobra un diferencial por la intermediación, administración, 

operación de las diferentes tipos de inversiones que maneja. La tercera y que puede 

considerarse la más reciente, es por el cobro de comisiones por los servicios financieros y 

bancarios que otorgan.  

 

Diseño Metodológico 

De acuerdo con Mario Bunge “Para considerar que estamos realizando investigación 

científica, ésta debe ser metódica, planeada, para tratar de cometer el mínimo de errores, 

aunque no se excluye el azar, los investigadores deben saber lo que buscan y sobre todo cómo 

encontrarlo, cualquier trabajo de investigación toma como referencia trabajos ya realizados 

sobre conjeturas ya confirmadas, tomando en cuenta el resultado de la aplicación para el 

planteamiento de observaciones y experimentos que nos permita realizar una interpretación 

de resultados y si fuera el caso replantear nuevos problemas” (Bunge, págs.17 y 18, 2014). 

El Marco Teórico hace referencia a los principales postulados de las teorías de la firma y 

productividad, con el fin de entender el proceso de estatización de la banca mexicana y 
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explicar los extraordinarios resultados de la banca internacional en México. Una de las 

preocupaciones en temas financieros tanto para México, como para organismos como el 

Banco Mundial (BM), sin duda es la inclusión financiera este indicador muestra el nivel de 

atraso económico en los países de estudio, por esta razón organismos como Grupo Findex, 

dependiente del BM, ha realizado tres reportes de inclusión financiera en el mundo 2011, 

2014 y 2017, de los cuales se tomó los datos para México. Para el caso de México, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI) en conjunto con la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) también han realizado tres reportes anuales de inclusión 

financiera en los años 2012, 2015 y 2018. 

El presente trabajo, es parte de una investigación en curso que  pretende conocer e identificar 

las principales variables que tuvo la banca en los procesos de estatización y reprivatización 

y que han impedido por años el crecimiento del indicador que señala el nivel de inclusión 

bancaria en el país, es totalmente indispensable demostrar que las variables explicativas, 

tienen una injerencia directa en el comportamiento de la variable explicada, por esta razón el 

presente modelo econométrico trata de predecir el peso que tiene cada una de ellas en el 

rezago del nivel de bancarización en México, para lo cual se definen las variables 

independientes o explicativas: Uso de efectivo (Xᵢ), Utilización de productos bancarios (X²ᵢ), 

Costo del servicio (Xᶟᵢ) e  Infraestructura bancaria (X⁴ᵢ).  Así como la variable dependiente o 

explicada: Nivel de Bancarización (Yᵢ). 

A continuación el modelo:              Yᵢ = β₁ + β₂ Xᵢ + β₃ X²ᵢ + β₄ Xᶟᵢ + β₅ X⁴ᵢ  + ᴜ₁ᵢ 

 

De donde Yᵢ = Nivel de bancarización,  β₁= Constante o intercepto,  β₂ Xᵢ = Uso de efectivo,  

β₃ X²ᵢ = Utilización de productos bancarios, β₄ Xᶟᵢ = Costo del servicio, β₅ X⁴ᵢ = 

Infraestructura bancaria, ᴜ₁ᵢ = Los residuales. 

Con el fin de reducir problemas de hetereocedasticidad, autocorrelación y multicoleanilidad 

y para mejorar la especificidad del modelo, se realizarán pruebas como la  Breusch-Pagan- 

Godfrey, así como la de Durbin Watson que  indican si existen problemas de autocorrelación 

positiva, la prueba de Ramsey para determinar la especificación del modelo, la aplicación de 

la prueba de raíz unitaria para cada una de las variables que indiquen la tendencia y el 

intercepto, así como el orden para la aplicación de primeras o segundas diferencias para 

continuar con la prueba de normalidad para verificar la kurtosis y de Jarque Vera que indican 
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si las variables se distribuyen de forma normal, posteriormente la Prueba de Granger que nos 

indica que no se tienen problemas de causalidad entre las variables. El análisis indicará si las 

variables independientes dan respuesta a la variable dependiente, y validan la investigación 

en proceso. 

 

Análisis y discusión 

La banca estatizada (1980-1990).-  En la introducción se mencionó el caso de la banca en 

los países asiáticos, quienes utilizaron a la banca como instrumento para apuntalar el 

desarrollo económico, que dicha acción fue el resultado de una planificación con el fin 

específico de mejorar las condiciones económicas de cada país. En el caso de la banca 

mexicana la privatización de la banca, no se dio a partir de una planificación, o a partir del 

desarrollo de una estrategia, sino de una necesidad para detener los problemas que tenía en 

ese momento el gobierno en turno, por la ya pesada deuda y el pago de intereses que tenía 

que hacer, pensando que con la estatización podría resolverlos. De acuerdo con Carlos Tello, 

en marzo de 1982 y ante la devaluación del peso en más de 70% y la retirada del Banco de 

México (BANXICO) del mercado de cambios, por la especulación y fuga de capitales, que 

generaron el consecuente deterioro de las finanzas públicas y en la Balanza de Pagos, el 1 de 

septiembre del 1982, José López Portillo, decreta la nacionalización de la banca privada. 

Para cualquier estudioso de la economía, de la administración, o cualquier disciplina 

relacionada, es importante considerar que cualquier institución subsiste a partir de los costos 

como de los ingresos que le permitan seguir operando o permanecer en el mercado. 

Williamson (1996), a través de la teoría del costo de transacción, sostiene que la integración 

vertical reaccionará a un aumento de la incertidumbre. Incertidumbre que se potencializó en 

nuestro país, dada la alta especulación que genero este proceso de estatización.  ¿Pero que 

hizo el gobierno mexicano para administrar a los bancos nacionalizados? 

x Creó un sistema paralelo de financiamiento e inversión a través de compañías de 

seguros, de fianzas, casas de bolsa, etc., que al final fue el lugar donde se refugiaron 

los grandes inversionistas. 

x Sólo existía un mecanismo de inversión, es decir inversiones a plazo, los bancos y 

casas de bolsa, tenían que negociar entre sus inversionistas el diferencial entre las 
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tasas de interés que pagaban a sus clientes y el que pagaban los papeles de deuda 

gubernamental, y ese era uno de sus principales ingresos. 

x Como lo mencionó Guillermo Ortiz en 1994, “En el periodo en que la banca fue 

propiedad del gobierno ésta restringió el acceso al crédito dando prioridad a industrias 

“estratégicas” (Ortiz, pág. 39, 1994), la banca nacionalizada no operaba créditos, si 

no que el dinero de las inversiones que recibía de sus clientes, lo destinaba a los planes 

de gobierno, o a las empresas “estratégicas” que él designaba, razón por la cual 

tampoco había ingresos por esta vía. 

x Y cuando operó créditos, muchos fueron por consigna y la historia ya la conocemos, 

terminaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). 

x Incrementó de forma exponencial la nómina y prestaciones para el personal, ya que 

contrató personal que no era necesario, sobre todo en los niveles directivos que al 

final el costo fue tal, que motivó a pensar en la reprivatización. 

x Y las prácticas de corrupción que caracterizan al gobierno mexicano, también 

tuvieron una presencia destacada, situación que repercutió en el gasto de los bancos 

estatizados y sin suficientes ingresos.  

La banca reprivatizada (1990-2000).-  A la luz de los años, los resultados de la banca 

reprivatizada por el Presidente Salinas de Gortari, tampoco tuvo los resultados esperados. 

¿Cuáles fueron las acciones implementadas por la banca reprivatizada? 

x Lo primero que se le observó al gobierno de Carlos Salinas, fue el hecho de no haber 

devuelto los bancos a sus anteriores dueños, seguramente para que no dieran cuenta 

del desastre que habían hecho los administradores designados por el gobierno. 

x Se vendieron algunos bancos a personas que no tenían la experiencia adecuada para 

administrar este tipo de instituciones, que al final fueron los primeros en venderlos a 

la banca extranjera en el mejor de los casos, sino es que quebraron. 

x No cambió el sistema de inversiones, se seguía operando deuda gubernamental como 

principal instrumento de inversión y la utilidad se daba por el diferencial que pagaban 

los bancos a los ahorradores. 

x El crédito seguía sin aparecer, dadas las condiciones macroeconómicas de la época, 

sin generar ingresos por este instrumento. 
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x Aunque se redujo la planta de personal sobre todo con los funcionarios que llegaron 

con la administración gubernamental, sin embargo también fueron despedidos 

personal con experiencia y conocimientos necesarios para la marcha de los bancos, 

para dar albergue a los funcionarios (muchos sin experiencia) que traía la nueva 

administración. Por lo que la nómina de los bancos continúo siendo un costo muy alto 

para las instituciones. “La nacionalización trajo consigo la pérdida de insumos que 

son indispensables para el buen funcionamiento de la banca y que él considera 

irrecuperables. Entre estas pérdidas destaca la de la clase de los empresarios bancarios 

y el gremio de los banqueros profesional es una buena supervisión y los incentivos 

para la buena administración derivados de la competencia en la era privada, y los 

contrapesos que encarnaban los accionistas minoritarios” (Cordera, pág. 5, 2005) 

“En adición al mal desempeño que tuvo la banca estatizada, se consideró que la 

desincorporación era una cuestión de filosofía de gobierno, pues era necesario concentrar la 

atención del Estado en el cumplimiento de sus objetivos fundamentales. Además, era 

prioritario enmendar las faltas que el gobierno había cometido en contra de la propiedad 

privada, para así dotar de una mayor certidumbre al marco legal. “De acuerdo con Carlos 

Elizondo Mayer-Serra (2001), la nacionalización no consistió únicamente en el acto de 

convertir la propiedad privada en estatal, también se constituyó en símbolo de la intervención 

estatal, basada en la arbitrariedad” (Murillo, pág. 3, 2002). 

Como se mencionó, los resultados no fueron los óptimos y los funcionarios del sector 

empezaron a buscar nuevas alternativas para la banca, entre ellas la oportunidad que se 

presentaba para la banca internacional, que ya había volteado la vista hacia México, sobre 

todo por los comentarios de los especialistas de la época. 

 “Al inicio de los noventa se privatizaron los bancos previamente estatizados. Después de un 

par de años de resultados alentadores, el severo cambio en el entorno macroeconómico que 

siguió a la devaluación de diciembre de 1994 afectó significativamente la cartera crediticia 

de la mayor parte de las instituciones de crédito. Ello forzó la participación de las autoridades 

financieras, con el fin de salvaguardar el sistema de pagos y los ahorros de la población, por 

lo que se implementaron diversos programas de apoyo a la banca y a los deudores. Asimismo, 

la crisis evidenció diversas insuficiencias en el marco regulatorio de la actividad, por lo que 
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se llevaron a cabo un número importante de reformas con el fin de lograr reactivar el crédito” 

(Murillo, pág. 4, 2002). 

 “La crisis financiera internacional iniciada en 1997 y su fuerte impacto en la región —

particularmente en Brasil— no alteró esta dinámica, ya que la banca internacional siguió 

acrecentando su presencia en los mercados regionales. En primer lugar, muchos de los bancos 

pequeños y medianos de América Latina no han sido capaces de adaptarse al nuevo escenario, 

lo que podría significar su desaparición o su adquisición por entidades extranjeras. Además, 

algunas grandes instituciones han buscado el apoyo financiero de importantes entidades 

extranjeras con el fin de estar mejor preparadas para el incremento esperado de la 

competencia en los próximos años.” (Calderón, pág. 72, 2004). 

 

La banca extranjera en México (2000-2018).- A principios de los años noventa la banca de 

los países industrializados contaba con excedentes de capital y estaba sometida a intensas 

presiones para reducir costos y afrontar la reducción de los márgenes de rentabilidad en sus 

mercados —la mayoría de ellos maduros y con poca capacidad de crecimiento—, por lo que 

comenzó a intensificarse un interesante proceso de las grandes entidades bancarias españolas 

encontraron en América Latina el medio para consolidar su activo proceso de 

internacionalización. En este sentido, los países de América Latina ofrecían una oportunidad 

única, ya que las opciones más cercanas, como las de otros países europeos, presentaban 

mercados maduros y posibilidades de adquisiciones escasas y de alto precio. Así, el bajo 

desarrollo bancario en la región, los amplios márgenes de intermediación, las altas 

rentabilidades potenciales y el mejoramiento de los sistemas de supervisión y regulación 

bancarias, comenzaron a abrir interesantes oportunidades de nuevos negocios. 

Simultáneamente, se percibían carencias de capital y de nuevos productos para hacer frente 

a una demanda creciente de servicios financieros (Calderón, pág. 73, 2004). 

¿Pero que hizo la banca extranjera, para obtener los excelentes resultados que ahora reporta? 

x Implementó tecnología, instalando su propio sistema operativo desechando los que 

se venían operando en el país, dando mayor certeza y homogeneidad al servicio, 

reduciendo costos sobre todo de personal que había sido desplazado por los nuevos 

sistemas. 
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x Cambió la forma de inversión, estableció el sistema de Sociedades de Inversión que 

operan en todos los mercados financieros,  mediante las cuales se cobra una renta 

mensual sin importar si el inversionista gana o pierde, lo que le genera un ingreso 

fijo. 

x Incrementó el cobro de comisiones por servicios bancarios y financieros, de acuerdo 

con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF), los bancos tienen registradas 4,916 comisiones diversas 

en 1,187 productos. Éstas le representaron en el año 2016, ingresos por 143,515 

millones de pesos, lo que quiere decir que el ingreso promedio por cada comisión fue 

de 29 millones de pesos. 

x Recortó los tramos de control, es decir eliminó todas las áreas operativas y sobre todo 

la nómina élite y fortaleció el área de ventas, reduciendo de forma drástica el gasto 

en nómina y prestaciones. 

x Estableció sistemas permanentes de seguimiento de metas muy estricto. 

x Creó empresas conocidas como outsoursing1, con el fin de eliminar prestaciones para 

los empleados, como vacaciones, jubilaciones, servicio médicos privados, reparto de 

utilidades, etc., que incrementó las utilidades y un ahorro en gasto. 

x Separó personal con antigüedad y contrato personal más joven, reduciendo gastos en 

prestaciones y en nómina. 

x Actualmente la banca está otorgando créditos con tasas bastante convenientes para 

los banqueros y los resultados son noticia de primera plana en los principales 

periódicos nacionales. La banca ganó $137,700 millones en el 2017, 28% más que en 

el año 2016. 

En el 2017 fue el llamado G7, el grupo de los siete bancos más grandes de los que operan en 

el país (BBVA Bancomer, Citibanamex, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa), 

el que concentró casi la totalidad de la utilidad del sector con 114,255 millones de pesos, de 

los 137,700 millones ganados el año pasado. BBVA Bancomer, el más grande del sistema, 

es el que siguió con el dominio de las utilidades. En el 2017 obtuvo 39,143 millones de pesos, 

 
1 Es un término del inglés que podemos traducir al español como ‘subcontratación’, ‘externalización’ 
o ‘tercerización’. En el mundo empresarial, designa el proceso en el cual una organización contrata 
a otras empresas externas para que se hagan cargo de parte de su actividad o producción. 
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lo que a decir de su director general, Eduardo Osuna, se trató del resultado más grande de la 

historia del banco que tiene su casa matriz en España. En segundo lugar de ganancias se ubicó 

Banorte con 18,339 millones de pesos en todo el 2017. Este lugar era tradicionalmente 

ocupado por Citibanamex o Santander. Ahora el banco de capital mexicano ya es el segundo 

en materia de ganancias dentro del sistema, aun cuando en este periodo no se ha concretado 

su fusión con Interacciones, anunciada en octubre pasado. Después de Banorte estuvieron 

Santander con 17,644 millones de pesos de utilidad durante todo el año pasado; Banamex 

con 16,630 millones; e Inbursa se ubicó en el quinto sitio dentro de los bancos que generaron 

los mayores beneficios con casi 13,000 millones” (Juárez, 2018).  El resultado es 

impresionante, sin embargo y a pesar de las grandes utilidades generadas por la banca 

internacional, su aportación al Producto Interno Bruto (PIB), no ha sido lo que se esperaba 

como se muestra en las siguientes cifras: 

Tabla 1 Utilidades de la banca en México y el PIB nacional 

 
El resultado no tiene comparación, ya que mientras las utilidades de los bancos en el período 

tiene un acumulado del 1,098 % y el PIB sólo creció el 35.20% en el mismo período, situación 

PIB NACIONAL
Utilidades  netas Variación porcentual anual

Años Y X
2001 11,509.00 -0.20%
2002 12,512.00 0.00%
2003 31,648.00 1.50%
2004 30,436.00 3.70%
2005 52,538.00 2.50%
2006 75,370.00 4.50%
2007 79,225.00 2.30%
2008 55,935.00 0.90%
2009 62,191.00 -5.10%
2010 74,254.00 5.10%
2011 72,270.00 3.70%
2012 86,689.00 3.40%
2013 104,388.00 1.60%
2014 92,714.00 2.80%
2015 98,808.00 3.30%
2016 107,583.00 2.70%
2017 137,986.00 2.30%

Promedio anual 73,409.19 2.20%

UTILIDADES DE LA BANCA EN MEXICO

Fuente: CNVB (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2018)
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que tendrá que no resolvió el gobierno en turno. Como se ve, la aportación de beneficios por 

las grandes utilidades de la banca no son equivalentes; en la siguiente ilustración observamos 

el dispar crecimiento porcentual ya que la banca en promedio ha crecido en un 21.90 por 

ciento del año 2002 a 20017, mientras que el PIB en el mismo período ha tenido un 

crecimiento del 2.20%. 

Tabla 2 Crecimiento Porcentual de la banca y el PIB Nacional 

 

Conclusiones 

El Estado mexicano deberá de realizar acciones que generen beneficios a la población por 

las altas utilidades que ha tenido la banca internacional, sin detrimento del negocio bancario. 

Se considera que la política actual del gobierno del Presidente López Obrador, al instaurar el 

Banco del Bienestar para cubrir las necesidades de servicios bancarios y financieros a la 

población no es el adecuado dadas las experiencias obtenidas y explicadas a través de este 

trabajo. 

Años BANCA PIB NACIONAL
2001 -0.20%
2002 8.71% 0.00%
2003 152.94% 1.50%
2004 -3.83% 3.70%
2005 72.62% 2.50%
2006 43.46% 4.50%
2007 5.11% 2.30%
2008 -29.40% 0.90%
2009 11.18% -5.10%
2010 19.40% 5.10%
2011 -2.67% 3.70%
2012 19.95% 3.40%
2013 20.42% 1.60%
2014 -11.18% 2.80%
2015 6.57% 3.30%
2016 8.88% 2.70%
2017 28.26% 2.30%

Promedio anual 21.90% 2.20%
Fuente: CNVB , INEGI 2018).
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El presente trabajo es el antecedente de las propuestas que los autores están realizando en un  

trabajo de investigación que concluirá en 2021. 
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Resumen 

Durante los periodos en que una divisa se deprecia, las compañías con deudas en moneda 

extranjera desembolsan mayor cantidad de dinero local para saldar las citadas deudas, esto 

se traduce en mayor salida de dinero, lo cual disminuye el flujo de efectivo corporativo, las 

empresas en México han estado expuestas a esta situación, al depreciarse su moneda un 

60.71% durante 2013-2018. En esta investigación se estudió el comportamiento de los 

múltiplos financieros que miden el flujo operativo, el nivel de efectivo y la cantidad de 

deudas en moneda extranjera del sector de consumo frecuente de la Bolsa Mexicana de 

Valores, durante los ciclos de apreciación y depreciación de la divisa mexicana durante 

2009-2018. Se hizo una prueba t-Sudent para identificar los múltiplos que tuvieron cambios 

estadísticamente significativos al pasar de un ciclo a otro. Mediante el análisis de varianza 

(ANOVA) se evaluó las diferencias de los valores medios de liquidez prevaleciente en 

cuatro niveles de deudas en moneda extranjera empleados por las empresas. Los resultados 

muestran que menos de la mitad de las empresas tuvieron disminuciones estadísticamente 

significativas en los tres múltiplos financieros analizados al depreciarse la moneda, y el 

nivel de liquidez es prácticamente igual para: (1) nivel bajo, (2) nivel medio y (3) nivel alto 

y disminuye sustancialmente en el (4) nivel muy alto de deuda en moneda extranjera, solo 

se encontró diferencia estadísticamente significativa en nivel bajo versus nivel muy alto y 

nivel alto versus nivel muy alto de deuda en moneda extranjera utilizada por las empresas. 

 

Palabras Clave: Flujos de caja, depreciación monetaria, sector consumo frecuente, Bolsa 

Mexicana de Valores 

 

Abstract  

During the periods in which a currency depreciates, companies with foreign currency debts 

disburse more local money to settle the aforementioned debts, this translates into greater 

cash outflow, which decreases the corporate cash flow, companies in Mexico have been 

exposed to this situation, when their currency depreciated 60.71% during 2013-2018. In 

this investigation, the behavior of the financial multiples that measure the operating flow, 

the level of cash and the amount of foreign currency debts of the frequent consumption 

sector of the Mexican Stock Exchange, during the appreciation and depreciation cycles of 
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the Mexican currency during 2009-2018. A t-Sudent test was done to identify the multiples 

that had statistically significant changes when passing from one cycle to another. Through 

the analysis of variance (ANOVA), the differences in the average liquidity values 

prevailing in four levels of foreign currency debts used by the companies were evaluated. 

The results show that less than half of the companies had statistically significant decreases 

in the three financial multiples analyzed when the currency depreciated, and the liquidity 

level is practically the same for: (1) low level, (2) medium level and (3 ) high level and 

decreases substantially in the (4) very high level of foreign currency debt, only statistically 

significant difference was found in low level versus very high level and high level versus 

very high level of foreign currency debt used by companies. 

Keywords: Cash flows, monetary depreciation, frequent consumption sector, Mexican 

Stock Exchange 

Marco teórico  

Las empresas utilizan deudas en moneda extranjera para financiar sus actividades, para los 

casos en que logran acordar tasas de interés menores que las que pagarían en créditos 

nacionales. A partir de esta ventaja comparativa las compañías establecen su estructura de 

capital, en la cual las deudas en moneda extranjera tienen una participación significativa 

como fuente de financiamiento.  

Las decisiones de financiamiento en las firmas multinacionales según Madura (2015) se 

diferencian de las nacionales porque (1) porque tienen un tamaño más grande y pueden 

lograr un trato preferencial al obtener préstamos significativos, (2) disponen de mayores 

oportunidades a mercados internacionales de capital, al acceder a los mercados financieros 

de diferentes países, en los cuales pueden obtener ventajas financieras y fiscales, (3) 

generalmente pueden lograr una diversificación internacional en la medida que las entradas 

de efectivo provienen de varios países, y por consecuencia lograr mayor estabilidad en sus 

ingresos, al no depender de una sola economía, aminorando la probabilidad de quiebra, y 

por tanto, reduce el costo de capital, (4) ) menor exposición al riesgo de un país en 

específico, pues una empresa con subsidiarias en varios países compensaría con los 

ingresos provenientes de esas subsidiarias, el riesgo de que una subsidiaria pudiera verse 
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afectada tan drásticamente por el peligro asociado a la posibilidad de que un gobierno 

anfitrión en particular expropie sus activos, o cambie las leyes fiscales, y por consecuencia 

afecte los niveles de solvencia o reduzca sus flujos de efectivo. Aunque esas empresas, se 

enfrenta a un aspecto negativo que se refleja por la exposición a mayores riesgos 

cambiarios, en los escenarios en que aumenta el precio la divisa extranjera por las 

fluctuaciones cambiarias que aumentarían los costos de capital. 

Las corporaciones que usan mayores cantidades de deudas en moneda extranjera están más 

expuestas a las fluctuaciones cambiarias, por lo que sus flujos de efectivo para los periodos 

futuros en que deberán pagar los pasivos en divisa extranjera tendrán una distribución más 

dispersa, debido a que se eroga mayor cantidad de moneda local al momento de adquirir la 

divisa extranjera necesaria para finiquitar estos pasivos, sobre todo en los escenarios en que 

la moneda local se deprecia, entre más inciertas sean las expectativas de los flujos de 

efectivo por la exposición a las fluctuaciones cambiarias aumenta más la posibilidad de 

insolvencia. En la medida que se ocupe mayor cantidad de efectivo para la compra divisas 

que se destinan a saldar las obligaciones en moneda extranjera, se reduce la disponibilidad 

de efectivo, el cual es sustancial para el adecuado funcionamiento de los ciclos operativos 

de materia prima-producción-ventas que producen los ingresos operacionales y 

consecuentemente rebajarían las utilidades en las corporaciones, Ross et. al. (2000); 

Graham et. al. (2011); Besley y Brigham (2016) y Van y Wachowicz (2010). 

Las secuelas derivadas por la exposición cambiaria se refleja en los cambios del valor de 

los activos, pasivos y flujos de efectivo como consecuencia de las variaciones de la 

moneda. Cuando se deprecia la moneda local, se producen ganancias cambiarias en los 

ingresos provenientes del extranjero y pérdidas cambiarias en los créditos de moneda 

extranjera. A mayor nivel de depreciación de la moneda local se modifica la cantidad de 

efectivo, específicamente en las firmas con altos niveles de pasivos en moneda extranjera y 

a su vez aumenta el peligro de dañar el desempeño empresarial, Madura (2015), para estas 

empresas entre mayor sea la depreciación de la moneda local, mayor será el deterioro del 

flujo de efectivo y las utilidades netas, AC CINIF, NIIF (2017). 
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Revisión de la literatura  

Las empresas de los países emergentes son las que han resentido principalmente los efectos 

negativos de los ciclos de depreciación de la divisa del país de donde son originarias. En el 

caso de México son varios los autores que dicen que la situación económica del país se ha 

deteriorado cuando ocurren estos eventos, al respecto (Guzmán, Leyva y Cárdenas, 2007: 

83), “señalan que históricamente los movimientos de los mercados cambiarios y bursátiles 

han generado los peores desastres económicos y financieros en nuestro país, al menos en 

las tres últimas décadas”. 

Pratap, Lobato y Somuano (2003), analizaron a las empresas de la Bolsa Mexicana de 

Valores durante el periodo de 1989-2000, y concluyeron que como consecuencia de la 

devaluación de la moneda mexicana tuvieron efectos significativamente negativos en sus 

resultados financieros sobre todo porque usaron inadecuadamente las coberturas y que para 

la crisis cambiaria de 1998 los daños fueron menores. 

 

Martínez (2001) estudió las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores y encontró que 

tenían un nivel de apalancamiento del 31.33% durante el periodo 1990-1994 y durante el 

año de 1995 de la devaluación del peso mexicano aumentaron y durante el periodo 

posterior a la devaluación 1996-2000 se ubicó en 31.87%. El apalancamiento total en 

moneda extranjera fue de 35.67%, en donde se refleja que su exposición al riesgo era 

elevado.  

Watkins, Spronk y Félix (2005) analizaron 88 compañías de la BMV, y encontraron que  

durante 199-1994 el apalancamiento total fue de 41.65%, en la crisis cambiaria 1994-1997 

fue de 46.13%, y en la poscrisis 1997-2001 de 48.27%, en donde casi la mitad de la deuda 

estaba contratada en dólares de EUA, cabe mencionar que los valores de apalancamiento 

son distintos a los presentados por Martínez (2001), probablemente usaron diferentes 

muestras de empresas.  

Paredes y Flores (2012), quienes hicieron un análisis del comportamiento de la estructura 

de financiamiento de la industria siderúrgica de la BMV durante 2001-2011, concluyen que 

la composición de las fuentes de financiamiento de cada compañía es particular para cada 
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una en específico. Hernández y Ríos (2013) analizaron la estructura financiera óptima de la 

industria de alimentos de la BMV durante 2000-2009, encontraron que hay una relación 

positiva entre los activos tangibles y el apalancamiento, porque constituyen una garantía 

colateral en caso de que pudieran tener problemas de flujo de efectivo para cumplir con los 

pagos periódicos de los créditos. 

Hernández, Ríos y Garrido (2015) encontraron que se modificó la relación que existe entre 

los factores microeconómicos y la estructura de financiamiento de las empresas del sector 

industrial de la BMV a raíz de la crisis financiera de 2007, las empresas exportadoras, las 

emisoras de ADRs, y las de gran tamaño usaron créditos en moneda extranjera antes de la 

crisis y después de esta, debido a que sus cuentas por cobrar en moneda extranjera 

constituyeron colaterales para garantizar el pago de sus créditos y aminorar los riesgos de la 

volatilidad cambiaria.  

También existen estudios para las empresas de América Latina entre los que se encuentran 

los de Pozzo (2005), Cowan, Micco y Yañez, (2007), Benavente Johnson y Morandé 

(2003), Bleakley y Cowan (2005) y Galiani, Levi y Schargrodsky (2003). 

Una investigación que se enfocó en las compañías de América Latina fue la de Pozzo 

(2005) quien explica que predomina un alto nivel de dolarización de sus deudas durante el 

lapso de 1990-2002, sobresale Argentina y Perú con los mayores niveles de apalancamiento 

en dólares. En otra investigación Bleakley y Cowan (2005) estudiaron 480 empresas de 5 

países latinoamericanos, durante 1991–1999, y no encontraron evidencia de efectos 

negativos en los reportes financieros durante los ciclos de depreciación cambiaria. 

Encontraron que estas compañías calzaron la composición cambiaria de su deuda a través 

de sus ganancias provenientes de ventas al extranjero. Además, aquellas empresas que 

realizaban operaciones con el extranjero tenían mayor cantidad de deuda en moneda 

extranjera.  

Cowan, Micco y Yañez, (2007) encontraron que durante 1995-2004 en Chile las empresas 

más pequeñas son renuentes a usar créditos en moneda extranjera porque a los dueños no 

les atrae usar ese tipo de créditos y se interesan en minimizar la volatilidad de los flujos de 

efectivo. Además, se caracterizan con acceso a créditos más precarios que las empresas 
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grandes, por lo que difícilmente obtendrían un crédito en moneda extranjera. Otra 

investigación de Chile es la de Benavente Johnson y Morandé (2003), quienes al estudiar a 

las empresas que cotizaban en la Bolsa de Valores de Chile durante 1994-2001 

descubrieron que estas firmas no tuvieron efectos negativos en su desempeño financiero 

como resultado de la depreciación de su moneda local. También concluyeron que el tamaño 

de la compañía, su orientación a la exportación y el crecimiento económico determinaron 

los niveles de deuda en moneda extranjera. En lo que se refiere a Argentina Galiani, Levi y 

Schargrodsky (2003), estudiaron el comportamiento de las empresas durante la devaluación 

de 1993-2001 del peso argentino, y encontraron evidencia de que las compañías 

exportadoras mantuvieron la cantidad de deuda en moneda extranjera. 

Metodología de la investigación 

Descripción del problema  

Dentro de los reportes financieros el balance general es el que presenta en su apartado de 

activos los niveles de efectivo que mantienen las empresas a una fecha determinada, el 

estado de flujo de efectivo cuantifica las cantidades que hayan variado la cantidad de 

efectivo en un periodo determinado, generalmente un año. Ahora bien, “el riesgo cambiario 

depende, por un lado, de la intensidad de las fluctuaciones del tipo de cambio y, por otro, 

del grado de exposición de la empresa a esas fluctuaciones” (Vivel, 2010: 1). Para el caso 

de México durante el periodo que comprende del segundo trimestre de 2013 al cuarto 

trimestre de 2018, 2T2013-4T2018, la moneda mexicana tuvo una depreciación de 60.71% 

al pasar de 8.08 centavos a 5.03 centavos de dólar de EUA, por otra parte no se encontró un 

estudio que haya analizado el sector de consumo frecuente y además la mayoría de las 

compañías de este sector reportaron a través de sus estados financieros que sus activos 

fueron financiados con deudas en moneda extranjera durante el periodo 2009-2018, debido 

a estos elementos se resalta la importancia de evaluar los efectos de la depreciación 

cambiaria en los niveles de liquidez de las firmas que usan créditos provenientes de otros 

países, y se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cómo se comporta el flujo de efectivo de las empresas con pasivos en moneda extranjera 

durante el ciclo de apreciación versus el de apreciación de la divisa mexicana durante 2007-

2018 del sector de consumo frecuente de la Bolsa Mexicana de Valores? 

 

Hipótesis principal  

Durante los periodos de depreciación de la moneda doméstica de un país en específico se 

encarece el precio de las divisas extranjeras, lo que provoca que en las empresas con deudas 

en divisa extranjera, tengan que realizar mayores pagos por el servicio de la deuda 

compuesta de capital e intereses, situación que se refleja en el flujo de efectivo y durante el 

lapso de apreciación se ocupa menos flujos de efectivo porque se pagan menos cantidad de 

moneda nacional por las divisas extranjeras, por eso se plantean las siguientes hipótesis:  

 

H01: Durante los ciclos de depreciación de la moneda mexicana disminuye el flujo de 

efectivo en las empresas con deudas en moneda extranjera del sector de consumo 

frecuente de la Bolsa Mexicana de Valores y aumenta en los ciclos de apreciación. 

 

H11: Durante los ciclos de depreciación de la moneda mexicana aumenta el flujo de 

efectivo en las empresas con deudas en moneda extranjera del sector de consumo 

frecuente de la Bolsa Mexicana de Valores y disminuye en los ciclos de apreciación. 

 

Se plantean las mismas hipótesis para los múltiplos flujo operativo y deudas en moneda 

extranjera. 

 

H02: En los ciclos de depreciación de la moneda mexicana las firmas con mayor nivel de 

deuda en moneda extranjera tienen menor liquidez y las que tienen menor nivel de deuda 

extranjera tienen mayor liquidez en las empresas del sector de consumo frecuente de la 

Bolsa Mexicana de Valores  

 

H12: En los ciclos de depreciación de la moneda mexicana las firmas con mayor nivel de 

deuda en moneda extranjera tienen mayor liquidez y las que tienen menor nivel de deuda 
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extranjera tienen menor liquidez en las empresas del sector de consumo frecuente de la 

Bolsa Mexicana de Valores  

 

Hipótesis Estadísticas  

Para probar las hipótesis de la investigación se examinó la diferencia de medias de tres 

múltiplos: (1) flujo operativo, (2) liquidez y (3) nivel de deudas en moneda extranjera para 

lo cual se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

𝐻 : Los niveles de flujo operativo son iguales para los ciclos de apreciación y depreciación 

del peso mexicano en las empresas del sector de consumo frecuente de la BMV: 𝜇 = 𝜇  

 

𝐻 : Los niveles de flujo operativo son iguales para los ciclos de apreciación y depreciación 

del peso mexicano en las empresas del sector de consumo frecuente de la BMV: 

𝜇 ≠ 𝜇  

 

Metodología de la Investigación 

Se obtuvieron los estados financieros de la base de datos ECONOMATICA, las páginas 

web de las empresas del sector consumo frecuente y de la Bolsa Mexicana de Valores de 

los cuales se usaron las partidas contables del estado de resultados, del balance general y 

del estado flujos de efectivo para calcular los tres múltiplos financieros ocupados en la 

investigación. Y del Banco de México se obtuvieron los precios del dólar Fix para definir 

los ciclos cambiarios.  Posteriormente se agruparon los valores de los tres múltiplos 

financieros en dos periodos: (1) apreciación, (2) depreciación, con las fechas de inicio y 

termino como se presenta en la tabla 1, por el periodo de 2009 a 2018.  

 

Tabla 1. Ciclos cambiarios del peso mexicano versus precio del dólar FIX 

Periodo 

Precio inicial 

del dólar de 

EUA 

Precio final del 

dólar de EUA 
Ciclo cambiario  

1T2009 a 1T2013 14.15 00 12.3612 Apreciación  

2T2013 a 4T2018 12.3612 19.8663 Depreciación 
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México (2019). Nota: T = Trimestre 

 

También se agruparon los valores de los múltiplos financieros conforme al nivel de deuda 

en moneda extranjera usada por la empresa conforme a la siguiente clasificación: 

 

 Clasificación  Pasivos en moneda extranjera 

del total de activos PME/AT 

1 Nivel bajo de Deuda en Moneda Extranjera PME/AT ≤ 0.10 

2 Nivel medio de Deuda en Moneda Extranjera 0.11≤ PME/AT ≤ 0.20 

3 Nivel alto de Deuda en Moneda Extranjera 0.21 ≤ PME/AT≤ 0.30 

4 Nivel muy alto de Deuda en Moneda Extranjera 0.30 ≤ PME/AT≤ 1.0 

Con la finalidad de evaluar el grado de liquidez para cada uno de los niveles de pasivos en 

moneda extranjera empleados por las empresas. 

 

Definición de las variables de estudio   

Se utilizaron los múltiplos que miden la liquidez y el apalancamiento en moneda extranjera, 

véase tabla 2. 

Tabla 2. Múltiplos  

Formula Interpretación 

Flujo operativo  

Deuda total 

 

Mide la cantidad de veces que el flujo de efectivo 

proveniente de las actividades de operación puede 

pagar las deudas totales.  

Efectivo y equivalentes  

Pasivo circulante 

Expresa las veces que el efectivo puede pagar las 

deudas de corto plazo.  

Deudas en moneda extranjera 

Activo total 

Mide la cantidad de financiamiento en moneda 

extranjera que se usa en la inversión total de la firma. 

Fuente: Elaboración propia con base en las Normas de Información Financiera (2017). 

Muestra de empresas 

El sector de consumo frecuente está conformado por 23 empresas, de la cuales se encontró 

información completa de 19 firmas, que son las que se estudiaron, véase tabla 3. 
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Análisis estadístico  

Se hizo una prueba de diferencia de medias apareadas para evaluar los cambios en el nivel 

de flujo operativo, nivel de efectivo y cantidad de deudas en moneda extranjera entre los 

periodos de apreciación versus depreciación Cambiara.  

 

Tabla 3. Empresas del sector consumo frecuente de la Bolsa Mexicana de Valores. 

 
Clave de 

cotización  
Actividades  

1.  AC 
Empresa controladora, cuyas principales subsidiarias se dedican a la producción y 

comercialización de bebidas carbonatadas, no carbonatadas y botanas. 

2.  *AGRIEXP Compra, procesamiento y comercialización de frutas y verduras procesadas. 

3.  *ANB 
Producción y comercialización de productos derivados de la malta y cebada, entre 

otros. 

4.  BACHOCO  
Producción procesamiento y comercialización de pollo, producción y 

comercialización de huevo, producción y venta de cerdo. 

5.  BAFAR 
Distribución y comercialización de alimentos procesados; compra-venta de carnes, 

engorda y comercialización de ganado bovino en pie. 

6.  BIMBO 
Controladora de empresas dedicadas a la elaboración y distribución de productos 

alimenticios 

7.  CHDRAUI 
Empresa dedicada a la comercialización de diversos artículos a través de tiendas de 

autoservicio y departamentales, así como panificadora integrada. 

8.  *CUERVO 
Productora de tequila y participante en la industria de bebidas alcohólicas a nivel 

mundial. 

9.  CULTIVA 
Empresa dedicada a la producción, distribución, compra-venta y comercialización de 

refrescos envasados, y también en azúcar de caña y mieles incristalizables. 

10.  FEMSA 
La cadena de tiendas de conveniencia más extensa y de mayor crecimiento en 

América 

11.  GIGANTE 
Empresa dedicada a la comercialización de mercancías bajo el sistema de 

autoservicio, a la operación de restaurantes y al desarrollo de centros comerciales. 

12.  GRUMA Es el productor más grande de harina de maíz y tortillas en el mundo. 

13.  HERDEZ 
Producción, distribución y comercialización de productos alimenticios en conserva, 

enlatados y envasados. 

14.  INGEAL Elaboración de productos alimenticios, Galletas Mac´Ma, Cora, y pastas diversas. 

15.  KIMBER 
Manufactura y mercadeo de productos para el consumidor y para el cuidado de la 

salud y para instituciones 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores (2019).* Esta 

empresa no se analizó porque no hubo información suficiente. 

 

Y debido a que las muestras que se estudian en esta investigación son pequeñas se usó la 

prueba t-Student pareada con un intervalo de confianza del 95% para pruebas de dos colas 

(Kohler, 1988; Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999), con las fórmulas: 

          𝑡 =
÷√

                     
n
D

D i¦            
1

22

�

�
 ¦

n
DnD

S i
D           𝐷 ± 𝑡∝

√
 

Donde: 

t = t de Student 

SD = Desviación estándar de la diferencia de medias de dos grupos 

D2 = Cuadrado de la diferencia apareada  

n = Número de pares muestrales apareados 

D  = Media de las diferencias apareadas 

P  = Media del grupo “i” 

 

Para validar la segunda hipótesis se usó la información que comprende el periodo segundo 

trimestre de 2013 al cuarto trimestre de 2018 , y se hizo un análisis de varianza (ANOVA), 

la cual permite contrastar la igualdad de medias de más de dos poblaciones (Pérez, 2004; 

16.  KOF 
Tenedora de acciones de las compañías operadoras de la división de bebidas no 

alcohólicas de grupo Femsa. 

17.  LACOMER Comercialización de alimentos perecederos, abarrotes, mercancías generales 

18.  LALA 
Recolección, enfriamiento, pasteurización, envasado, transportación y 

comercialización de leche y algunos derivados 

19.  MINSA 
Fabricación de harina de maíz nixtamalizado, maíz nixtamalizado deshidratado y 

tortilla empacada. 

20.  *SAVIA Investigación, producción y comercialización de semillas y productos frescos. 

21.  SORIANA 
Comercialización de artículos básicos en la alimentación, vestido e indispensables 

para el hogar por medio del sistema de autoservicio. 

22.  WALMEX 
Controladora de cadenas de tiendas de descuento y ropa y artículos de consumo 

básico, líneas de ropa y productos alimenticios 

23.  GMODELO 
Fabricación y venta de cerveza, entre sus marcas reconocidas esta Corona, Modelo 

Especial, Victoria, Pacífico, Negra Modelo, Montejo y León 
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Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999; Haeussler, Paul y Wood, 2008), donde se 

compararon los valores medios del múltiplo (efectivo e inversiones temporales a pasivo 

circulante) existentes entre los diferentes niveles de deudas en moneda extranjera usados 

por las empresas del sector consumo frecuente de la BMV. 

 

El análisis ANOVA requiere que las poblaciones muestreadas estén normalmente 

distribuidas y con varianzas idénticas, para lo cual señala (Kohler, 1998: 484) que “la 

prueba de análisis de varianza es bastante robusta con respecto a la suposición de 

normalidad (incluso desviaciones moderadas de esta suposición no cambian mucho los 

resultados), pero cualquier violación de la suposición de varianzas iguales afecta seriamente 

la validez de la prueba”. Para realizar esta prueba se calculan los estimadores 𝑆  𝑦  𝑆  y 

el valor del estadístico , considerando: 

    𝑆 =
∑ ∑ ( )

          𝑆 = ∑ ( )
 

 

Posteriormente se establece el valor de 𝐹 ,  para el nivel de significación prefijado, si:    

> 𝐹 ,  se considera que la diferencia es estadísticamente significativa,   si  <

𝐹 , , la diferencia no es estadísticamente significativa (Hair, Anderson, Tatham y 

Black, 1999 y Heussler, 2008). 

 

 

Resultados de la investigación  

 

En la tabla 3, 4 y 5 se presentan los resultados de la diferencia de medias de los tres 

múltiplos financieros estudiados. En la tabla 3 se observa que once empresas AC, BAFAR, 

BIMBO, FEMSA, HERDEZ, KOF, LALA, GMODELO, KIMBER, CHDRAUI y 

WALMEX registraron disminución en el flujo operativo en términos de veces la deuda 

total al pasar del periodo de apreciación a depreciación de la moneda mexicana, las demás 

compañías tuvieron aumentos. Sólo once cambios fueron estadísticamente significativos, de 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1991



 
 

los cuales sólo siete fueron de los que observaron disminuciones, AC, BIMBO, FEMSA, 

HERDEZ, KOF, GMODELO y WALMEX. 

 

Tabla 3. Prueba de hipótesis del flujo operativo durante el periodo de apreciación versus el 

periodo de depreciación cambiaria  

 
Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación.  

 

 

En la tabla 4 se observa que sólo siete compañías tuvieron disminución en el efectivo y 

equivalentes en términos de veces la deuda de corto plazo, al transitar del periodo de 

apreciación a depreciación de la moneda mexicana, las demás compañías tuvieron 

aumentos. De las que mostraron reducción el nivel de efectivo únicamente BIMBO, 

HERDEZ, CHDRAUI, GIGANTE y WALMEX fueron estadísticamente significativos. 

1T2009-1T2013 2T2013-4T2018

Empresa Promedio Promedio

1 AC 0.378 0.273 - 2.0805 Rechaza
2 BACHOCO 0.230 0.296 + -1.1025 Acepta
3 BAFAR 0.232 0.202 - 0.6183 Acepta
4 BIMBO 0.195 0.121 - 3.0312 Rechaza
5 CULTIBA 0.210 0.306 + -1.3079 Acepta
6 FEMSA 0.296 0.210 - 2.3467 Rechaza
7 GRUMA 0.106 0.221 + -5.1478 Rechaza
8 HERDEZ 0.314 0.167 - 3.241 Rechaza
9 INGEAL -0.044 -0.141 + 1.728 Acepta
10 KOF 0.376 0.230 - 3.237 Rechaza
11 LALA 0.347 0.332 - 0.156 Acepta
12 MINSA 0.293 0.484 + -1.462 Acepta
13 GMODELO 0.924 0.593 - 2.061 Rechaza
14 KIMBER 0.275 0.222 - 1.460 Acepta
15 CHDRAUI 0.152 0.168 - -0.609 Acepta
16 GIGANTE -0.562 0.141 + -5.320 Rechaza
17 LACOMER 0.043 0.283 + -4.508 Rechaza
18 SORIANA 0.131 0.465 + 22.194 Rechaza
19 WALMEX 0.465 0.355 - 7.795 Rechaza

Validación 
hipótesisNo

Flujo operativo  
a Deuda total

Apreciación versus Depreaciación
Variación

Valor   "t" de 
prueba *

Los grados de libertad n + m -2 = 38  con un 95% de probabiluidad equivale α = .05 , se asigna 0.025 a cada cola 
de distribución de t y No se aceptará cuando t > 1.96 ó t < -1.96
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Tabla 4. Prueba de hipótesis de la liquidez durante el periodo de apreciación versus el 

periodo de depreciación cambiaria 

 
Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación.  

 

 

En la tabla 5 se muestra que nueve firmas tuvieron disminución en las deudas en moneda 

extranjera como fuente de financiamiento, al pasar del periodo de apreciación a 

depreciación de la moneda mexicana, las demás compañías tuvieron aumentos. De las 

compañías que reflejaron una reducción el nivel de deudas en moneda extranjera, sólo 

GRUMA, MINSA, y LACOMER fueron estadísticamente significativos. 

 

Tabla 5. Prueba de hipótesis del uso de deudas en moneda extranjera durante el periodo de 

apreciación versus el periodo de depreciación cambiaria 

1T2009-1T2013 2T2013-4T2018

Empresa Promedio Promedio

1 AC 0.754 0.678 - 0.6097 Acepta
2 BACHOCO 1.338 2.106 + -3.9658 Rechaza
3 BAFAR 0.188 0.225 + -0.9123 Acepta
4 BIMBO 0.311 0.130 - 3.2797 Rechaza
5 CULTIBA 0.098 0.349 + -2.3876 Rechaza
6 FEMSA 0.639 0.668 + -0.2982 Acepta
7 GRUMA 0.129 0.218 + -3.2394 Rechaza
8 HERDEZ 0.774 0.502 - 2.170 Rechaza
9 INGEAL 0.020 0.215 + -2.928 Rechaza

10 KOF 0.577 0.479 - 1.229 Acepta
11 LALA 0.122 0.846 + -4.362 Rechaza
12 MINSA 0.227 0.424 + -1.705 Acepta
13 GMODELO 2.063 3.576 + -2.083 Rechaza
14 KIMBER 0.566 0.649 + -0.891 Acepta
15 CHDRAUI 0.112 0.047 - 2.852 Rechaza
16 GIGANTE 1.470 0.586 - 6.176 Rechaza
17 LACOMER 0.084 0.357 + -4.065 Rechaza
18 SORIANA 0.108 0.396 + -0.664 Acepta
19 WALMEX 0.396 0.272 - 7.668 Rechaza

No
Efectivo y equiv. a 
pasivo circulante

Apreciación versus Depreaciación
Variación Valor   "t" de 

prueba *
Validación 
hipótesis

Los grados de libertad n + m -2 = 38  con un 95% de probabiluidad equivale α = .05 , se asigna 0.025 a cada 
cola de distribución de t y No se aceptará cuando t > 1.96 ó t < -1.96
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Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación.  

 

Dados estos resultados se refutan las hipótesis nulas H01, y se aceptan las H11, alternativas, 

es decir, del total de las 19 empresas menos de la mitad reflejo disminución el flujo 

operativo, nivel de efectivo y cantidad de deudas en moneda extranjera para los periodos de 

depreciación de la moneda mexicana.  

 

Para la segunda hipótesis, se usó el programa SPSS Pérez (2004) para procesar los datos y 

así obtener el ANOVA correspondiente. El cuadro 5 muestra los estadísticos descriptivos, 

donde se observa que en los niveles más altos de deuda en moneda extranjera existen 

menor efectivo e inversiones temporales.  

 

1T2009-
1T2013

2T2013-
4T2018

Empresa Promedio Promedio

1 AC 0.014 0.059 + -2.2611 Rechaza
2 BACHOCO 0.009 0.033 + -1.8701 Acepta
3 BAFAR 0.116 0.187 + -1.8709 Acepta
4 BIMBO 0.324 0.350 + -0.4125 Acepta
5 CULTIBA 0.066 0.082 + -0.8437 Acepta
6 FEMSA 0.095 0.150 + -1.9479 Acepta
7 GRUMA 0.433 0.261 - 2.6442 Rechaza
8 HERDEZ 0.083 0.052 - 1.871 Acepta
9 INGEAL 0.007 0.000 - 1.682 Acepta

10 KOF 0.165 0.205 + -0.981 Acepta
11 LALA 0.042 0.041 - 0.061 Acepta
12 MINSA 0.059 0.026 - 3.205 Rechaza
13 GMODELO 0.027 0.025 - 0.306 Acepta
14 KIMBER 0.072 0.153 + -2.066 Rechaza
15 CHDRAUI 0.056 0.048 - 0.734 Acepta
16 GIGANTE 0.007 0.113 + -4.459 Rechaza
17 LACOMER 0.079 0.003 - 16.227 Rechaza
18 SORIANA 0.014 0.047 + -2.400 Rechaza
19 WALMEX 0.047 0.044 - 0.340 Acepta

No
Deudas Moneda 

Extranjera a Activo 
total

Apreciación versus 
Depreaciación

Variación Valor   "t" de 
prueba *

Validación 
hipótesis

Los grados de libertad n + m -2 = 38  con un 95% de probabiluidad equivale α = .05 , se asigna 0.025 a 
cada cola de distribución de t y No se aceptará cuando t > 1.96 ó t < -1.96
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Tabla 6. Estadísticos descriptivos del nivel de efectivo y equivalentes por nivel de deuda en 

moneda extranjera. 

 
Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación.  

 

En la tabla 6 se presenta el estadístico de Levene con un valor menor a 0.05, por lo cual se 

rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas y se concluye que las poblaciones definidas 

por los cuatro niveles de deudas en moneda extranjera de la variable nivel de fondos y 

equivales son desiguales.  

 

Tabla 6. Prueba de homogeneidad de varianzas.  
Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

10.641 3 418 .000 

Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

En la tabla 7 se presenta el nivel de significancia del estadístico F= 0.00, y debido a que es 

menor a 0.05, se rechaza la hipótesis de igualdad de medias del valor del nivel de efectivo y 

equivalentes prevaleciente para los diferentes niveles de deuda en moneda extranjera que 

usan las firmas del sector de consumo frecuente.  

 

Tabla 7. Prueba de la significancia de la ANOVA. 

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 3.921 3 1.307 2.714 .044 

Intra-grupos 201.275 418 .482     

Total 205.196 421       

Límite 
inferior

Límite 
superior

292.00 0.5831 0.79 0.05 0.49 0.67 0.00 4.66
43.00 0.5999 0.61 0.09 0.41 0.79 0.04 2.59
32.00 0.5548 0.23 0.04 0.47 0.64 0.08 1.07
55.00 0.2977 0.22 0.03 0.24 0.36 0.07 0.95

422.00 0.55 0.70 0.03 0.48 0.61 0.00 4.66

Nivel Medio Deuda Moneda Extranjera
Nivel Alto Deuda Extranjera
Nivel Muy Alto Deuda Moneda Extranjera

Total

Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Mínimo Máximo

Nivel Bajo Deuda Moneda Exrtranjera

N Media Desviació
n típica

Error típico
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Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

Para conocer si los valores medios del margen de liquidez difieren entre los distintos 

niveles de deuda en moneda extranjera usados por las empresas del sector de consumo 

frecuente de la BMV, se presenta en la tabla 8 el análisis de Games-Howell apropiado para 

las situaciones en que las varianzas de las poblaciones son desiguales como este caso, con 

las posibles combinaciones y las diferencias entre los niveles de liquidez para cada 

combinación, se observa que únicamente existe diferencia estadísticamente significativa 

para cuatro del total de las 16 combinaciones, las cuales son: Nivel bajo versus Nivel muy 

alto de deuda extranjera, Nivel alto versus Nivel muy alto de deuda extranjera, Nivel muy 

alto versus Nivel bajo de deuda extranjera y Nivel muy alto versus Nivel alto de deuda 

extranjera en las demás combinaciones no existe diferencia estadísticamente significativa 

del nivel liquidez.  

 

Hubo diferencia estadísticamente significativa en 4 del total de 16 combinaciones, es decir, 

el 25% entre los diferentes niveles de deuda en moneda extranjera. Se acepta la hipótesis 

H02 y se rechaza la H12 debido a que sí existe menor nivel de liquidez cuando las empresas 

usan mayor cantidad de deudas en moneda extranjera.  

 

Tabla 8. Comparaciones del nivel de liquidez entre los distintos niveles de deuda en 

moneda extranjera. 
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Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación.  

 

 

 

 

Conclusiones  

 

El flujo operativo de las empresas del Sector de Consumo Frecuente de la BMV se 

modificó al transitar del ciclo de apreciación 1er trimestre 2009-1er trimestre 2013 al ciclo 

de depreciación de la moneda mexicana 2do trimestre 2013-4to trimestre 2018 (1T2009-

1T2013 versus 2T2013-4T2018). De las 19 empresas analizadas sólo once registraron 

disminuciones en su nivel de flujo operativo y sólo siete fueron estadísticamente 

significativos en la baja de en su renglón de flujo operativo reportado por el estado de flujo 

de efectivo, AC, BIMBO, FEMSA, HERDEZ, KOF, GMODELO y WALMEX. En lo que 

se refiere al nivel de liquidez sólo cinco firmas tuvieron bajas estadísticamente 

significativas BIMBO, HERDEZ, CHDRAUI, GIGANTE y WALMEX al pasar del ciclo 

de apreciación al de depreciación del peso mexicano. Y en el nivel de deudas en moneda 

Games-Howell Límite 
inferior

Límite 
superior

Nivel Medio Deuda Moeneda Extranjera -.01675 .10439 .999 -.2921 .2586
Nivel Alto Deuda Extranjera .02838 .06196 .968 -.1328 .1896
Nivel Muy Alto Deuda Moneda Extranjera .28545* .05495 .000 .1435 .4274

Nivel Bajo Deuda Moneda Exrtranjera .01675 .10439 .999 -.2586 .2921
Nivel Alto Deuda Extranjera .04513 .10234 .971 -.2257 .3160
Nivel Muy Alto Deuda Moneda Extranjera .30220* .09825 .017 .0412 .5632

Nivel Bajo Deuda Moneda Exrtranjera -.02838 .06196 .968 -.1896 .1328
Nivel Medio Deuda Moeneda Extranjera -.04513 .10234 .971 -.3160 .2257
Nivel Muy Alto Deuda Moneda Extranjera .25707* .05094 .000 .1226 .3916

Nivel Bajo Deuda Moneda Exrtranjera -.28545* .05495 .000 -.4274 -.1435
Nivel Medio Deuda Moeneda Extranjera -.30220* .09825 .017 -.5632 -.0412
Nivel Alto Deuda Extranjera -.25707* .05094 .000 -.3916 -.1226

Nivel Muy Alto Deuda 
Moneda Extranjera

(I) Nivel Deudas Moneda Extranjera 
Diferencia 
de medias 

(I-J)
Error típico Sig.

Intervalo de 
confianza al 95%

Nivel Bajo Deuda 
Moneda Exrtranjera

Nivel Medio Deuda 
Moeneda Extranjera

Nivel Alto Deuda 
Extranjera
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extranjera nueve empresas registraron disminuciones, pero sólo en tres GRUMA, MINSA, 

y LACOMER fueron estadísticamente significativos. 

 

Con estos resultados se objeta la hipótesis H01 de trabajo debido que del total de las 19 

empresas analizadas menos de la mitad reflejó una rebaja en el flujo operativo, nivel de 

efectivo y la cantidad de deudas en moneda extranjera para los periodos de depreciación de 

la moneda mexicana. Los niveles de liquidez existentes en las empresas que usan deudas en 

moneda extranjera hasta 0.30 veces el valor del activo son casi iguales, pero disminuye 

sustancialmente cuando se emplea una deuda en moneda extranjera mayor al 0.30 veces el 

valor de los activos. También se encontró que en la medida que las empresas usaban mayor 

cantidad de deudas en moneda extranjera el nivel de liquidez era menor, sin embargo, el 

test del estadístico ANOVA muestra que solo hay diferencia estadística en los valores de la 

liquidez correspondiente a los niveles de Nivel bajo versus Nivel muy alto de deuda 

extranjera y Nivel alto versus Nivel muy alto de deuda extranjera, en este caso se acepta la 

hipótesis de trabajo que plantea que las empresas con mayor nivel de deuda en moneda 

extranjera tienen menor cantidad de efectivo y equivalentes para realizar sus operaciones. 

 

Los resultados de esta investigación indican que las empresas estudiadas prácticamente no 

modificaron sus niveles de deuda en moneda extranjera en el periodo de depreciación, en 

este rubro los hallazgos son similares a los resultados de Galiani, Levi y Schargrodsky 

(2003) en el caso argentino, a los de Martínez (2001) y Watkins, Spronk y Félix (2005) 

para los periodos de 1990-1994, 1994-1997 respectivamente, probablemente las empresas 

no cambian en su mayoría la cantidad de deudas en moneda extranjera, porque tal vez los 

beneficios son mayores al pagar un costo menor de interés en esas fuentes de 

financiamiento versus usar créditos nacionales. Y una aportación de esta investigación fue 

identificar el comportamiento de la liquidez de las firmas endeudadas en moneda 

extranjera. 
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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue conocer si estudiantes de Ingeniería tienen comprensión 

sobre conceptos básicos de finanzas personales y conocer el nivel de educación y 

alfabetización financiera que poseen. Por lo cual se aplicó un instrumento durante el periodo 

escolar agosto-diciembre 2018 a los alumnos para logar el objetivo planteado. La naturaleza 

de la investigación fue mixta, ya que se consideraron variables cualitativas pero éstas se 

cuantificaron para obtener resultados graficados que permitieran una comparación. La 

recopilación de la información fue mediante una evaluación en la cual se plantearon algunos 

problemas que ayudarían a determinar el dominio de conceptos como: ahorro, tasa de interés, 

inversión, riesgo e inflación. 

 

Palabras Clave: Educación financiera, Finanzas personales, Jóvenes 

 

Abstract 

 

The aim of this research was to find out if engineering students have an understanding of 

basic personal finance concepts and their level of  financial knowledge. For this reason, 

during the August-December 2018 school period, an instrument was applied to students to 

achieve the objective. The research nature was mixed,  qualitative variables were considered 

but these were quantified to obtain graphed results that would allow a comparison. The 

information was collected through an evaluation in which some problems arose that would 

help determine the mastery of concepts such as: savings, interest rate, investment, risk and 

inflation. 

 

Keywords: Financial literacy, Personal finances, Youth
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Introducción 

El sistema financiero internacional, conforme se ha desarrollado en los últimos siglos, 

pasando de un modelo monetario en patrón oro hasta la época actual con las monedas 

digitales o criptomonedas, también es cada vez más complejo para los usuarios de servicios 

financieros, y éstos, han mostrado una reacción más lenta para la asimilación de los cambios 

al desconocer algunos de los conceptos básicos financieros y de los servicios al alcance de 

un ciudadano común. Como resultado, se han cometido fallas en las tomas de decisiones en 

finanzas personales, como en el uso de tarjetas de crédito, hipotecas, ahorros a corto plazo y 

ahorro para el retiro, prestamos de capital para cumplir el pago de otros préstamos, entre 

otros servicios de uso común; sin tomar en cuenta otros instrumentos financieros más 

sofisticados. 

 

Actualmente, hay un mayor alcance de las instituciones financieras para ofertar sus servicios 

y productos, y el público tiene un mayor acceso a estos, pero no hay una paridad entre la 

información financiera en el entorno del ciudadano y el alfabetismo financiero adecuado que 

debe poseer éste, necesario para una toma de decisiones correcta. 

 

Autores como Villagómez (2016), Lusardi y Mitchell (2014), como también se menciona en 

Los Principios de Alto Nivel de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2012)  coinciden en que la crisis financiera del 2008-2009, incrementó 

el interés de instituciones y gobiernos en fomentar la educación y el alfabetismo financiero, 

para atender una variable que explicaría las malas decisiones en finanzas personales y el 

traslado paulatino del riesgo financiero hacia el público consumidor.  

 

En el siglo XX, el reto de la educación fue enseñar a leer y escribir mientras que en el presente 

siglo es el de enseñar a cuidar y formar el patrimonio, es decir, la Educación Financiera. En 

el 2010, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF), dijo que el 62% de la población mexicana carece de una 

educación financiera, y el 31% tiene más gastos que ingresos, lo que lleva a un excesivo 

endeudamiento en las familias, además de la falta de planeación financiera y de información 

al respecto. Siendo la población juvenil el primordial objetivo en estrategias de educación y 
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alfabetización financiera, al estimarse algunas dificultades que se presentarán a corto plazo, 

entre ellas el monto de pensiones con una baja tasa de reemplazo que recibirán aquellos que 

comenzaron a trabajar después de las reformas al sistema de pensiones de 1997 en el Seguro 

Social y 2007 en el ISSSTE (Villagómez, 2014). 

 

En atención a estos datos, surgió como pregunta de investigación lo siguiente: en la población 

juvenil ¿el grado de conocimiento y comprensión de conceptos básicos de finanzas es 

satisfactorio para llevar unas finanzas personales adecuadas a sus necesidades? lo que derivó 

en el planteamiento del objetivo: evaluar el grado de comprensión de conceptos básicos de 

educación financiera en los jóvenes, por lo cual se seleccionó como población de estudio a 

alumnos del Instituto Tecnológico de Delicias, por representar un sector poblacional que está 

por comenzar o ya inició su vida laboral y estará afectada por las reformas de pensiones 

mencionadas, tomando en cuenta que la preparación académica de la población de estudio 

no tiene profesionalización en un área económico-administrativa. 

 

Como respuesta a la pregunta de investigación, se propone como hipótesis que: los alumnos 

del Instituto Tecnológico de Delicias tienen un grado satisfactorio de educación financiera. 

 

Revisión de literatura 

 

Educación, cultura y alfabetismo financiero en México  

En México, solo el 4.1%, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2018), 

hacen aportaciones voluntarias a su cuenta de ahorro para el retiro, descuidando el monto de 

pensión que obtendrá el trabajador en México después de cumplir con su vida laboral. 

 

Con la presente investigación se toma como base siguiendo la definición de Ramírez (2011) 

 

La educación financiera permite el acceso de las personas a información y 

herramientas sobre el funcionamiento del complejo mundo de la economía y las 

finanzas; y su incidencia e importancia en la vida diaria, otorgando la confianza 

que da el conocimiento, en la toma de decisiones. 
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La educación financiera está relacionada con la cultura financiera por lo que se deduce que 

una persona culta logra obtener conocimientos que domine y aplique a nivel financiero 

adquiriendo tener unas finanzas sanas y crear una conciencia de aprender a llevar el control 

de ellas. Diferenciando que la base principal es aprender y la manera de aplicar es la forma 

que se decide emplear a partir de conocimientos y experiencias con un propósito de mejora 

de vida. 

 

Lara (2014) menciona que “La cultura financiera son las habilidades, conocimientos y 

prácticas que se poseen, y la educación financiera es un proceso de asimilación de 

información y herramientas que permiten a las personas tomar decisiones en su vida 

cotidiana”. Así la cultura financiera se comprende como las enseñanzas que se adquieren día 

a día conforme a las decisiones financieras que se toman de una manera formal, adaptando 

hábitos y comportamientos para analizar, juzgar, evaluar y tomar decisiones de forma sensata 

a lo largo de la vida. 

 

El interés por la alfabetización financiera se muestra en el Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos, por sus siglas en inglés, PISA, de la OCDE al ser incluida en la 

evaluación la medición de alfabetismo financiero, pero sin descartar que la educación o 

alfabetización financiera por sí sola no basta, es necesario que exista un desarrollo de 

conductas y actitudes que promuevan buenos hábitos y decisiones financieras (Marshall, 

2014). 

 

Aunada a la cultura y educación financiera, la inclusión financiera está llamando la atención 

en autoridades financieras ya que es un factor para reducir la pobreza e impulsar la 

satisfacción de cubrir necesidades de manera responsable y sostenible. Para la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) “la inclusión financiera comprende el acceso y uso 

de servicios financieros bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección 

al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras 

de todos los segmentos de la población” (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2012). 
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Inclusión financiera en México 

Siguiendo a Garcia, Grifoni, & López (2013) se informa de un bajo rendimiento en 

conocimiento financiero en América Latina y el Caribe, incluyendo a México dentro del 

estudio. Por lo cual las autoridades mexicanas han puesto en marcha una concientización a 

la población sobre el uso de los servicios financieros. Con ayuda de la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), se promovieron políticas de inclusión financiera a largo plazo 

para que empresas e individuos tuvieran un acceso apropiado para proveer la educación 

financiera a aquellas personas que se encuentran fuera de la inclusión financiera, lo que 

ocasionó una mayor atención de solicitudes de información por asociaciones de 

consumidores e individuos cuya meta es fortalecer la inclusión financiera y la protección al 

consumidor. Resultando de ello la creación de una Estrategia nacional de educación 

financiera. 

 

Entre los objetivos de la estrategia nacional mexicana se encuentra el mejor uso del 

presupuesto personal y del hogar, para disminuir el abuso de créditos personales e 

incrementar el ahorro, teniendo el conocimiento de los beneficios de un presupuesto, las 

familias aprenden a no gastar más de lo que no tienen y racionalizar sus ingresos, 

permitiéndoles prepararse para una contingencia (Garcia, Grifoni, & López, 2013). 

 

La inclusión financiera está relacionada con las instituciones financieras que prestan sus 

servicios y productos lo cual beneficia una mayor calidad y menores precios para los 

ciudadanos. Por ello es necesario conocer cómo se manejan y como son de ayuda para 

mejorar la calidad de vida. Pues la inclusión financiera comienza al tener acceso a ellas con 

el único fin de impulsar el uso, protección y educación financiera (Consejo Nacional de 

Inclusión Financiera, 2016). 

 

Según comenta Videgaray (2014): 

  

El tema de la Inclusión Financiera en realidad no es un tema financiero, es un 

tema de equidad social, es un tema de justicia y es un tema de cómo incorporar 
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a aquellos que se han quedado atrás, a los menos favorecidos, a los beneficios 

de la economía de mercado, de la modernidad y del sector financiero. 

 

Finanzas personales 

Para Olmedo (2009), el éxito en la administración de las finanzas personales es diferenciar 

entre gastos e ingresos, no gastar más de lo que se gana. Para comenzar a disminuir los gastos 

se debe crear un presupuesto personal para planear cuánto dinero se gastará día con día y 

consumirlo sabiamente en cosas necesarias. Aprendiendo a tomar decisiones en beneficio 

personal. Lo principal es establecer metas, hacia dónde queremos llegar a corto o largo plazo, 

dependiendo de la persona y su situación pero esas metas hay que definirlas cuidadosamente 

y con realismo (Gitman & Zutter, 2012). 

 

Generando un presupuesto, que significa “antes de lo hecho” según Del Río González, Del 

Río Sánchez & Del Río Sánchez (2009), es de gran ayuda para estimaciones y pronósticos 

de los hechos por realizar, así evitar riesgos y prevenir los daños y errores que se puedan 

presentar, contemplando las necesidades para logar el objetivo tomando buenas decisiones. 

 

La CONDUSEF (2010) propone cuatro objetivos para mejorar el financiamiento personal: 

  

1. Establecimiento de metas y objetivos. Se necesita tener en mente las prioridades, 

estableciendo metas y no perder de vista el objetivo planteado a corto, mediano o largo plazo, 

tomando en cuenta que se llevará tiempo. 

2. Crear patrimonio. Preparar un presupuesto facilitará el orden del ahorro ya que se 

necesita voluntad para realizarlo,  se puede considerar como una deuda propia, 

recomendando ahorrar al menos como mínimo el 10% del salario. Al cumplir con los gastos 

del mes, por establecer un periodo regular, se aconseja retribuir al fondo de ahorro para el 

alcance de metas de una manera más eficaz. 

3. Crecimiento del patrimonio. Buscar de manera inteligente cómo hacer crecer nuestro 

ahorro. Informando de cómo y donde sería lo más recomendable de invertir el dinero, 

dependiendo de nuestro monto y los riesgos que se quieran tomar, desde invertir en depósitos 

a plazo fijo a invertir en acciones. 
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4. Protección del patrimonio. Se debe considerar un análisis riesgos que pudieran 

perjudicar objetivo. Dependiendo del objetivo tener una solución de resguardo, como lo son 

los seguros. 

 

Educación financiera y la evaluación PISA de la OCDE 

En el 2005, la misma OCDE manifestaba la necesidad de establecer buenas prácticas de 

educación financiera, esto por los bajos niveles mostrados en los países miembros en las 

encuestas aplicadas de alfabetización financiera y la constante sofisticación de los mercados 

financieros que a su ve otorgan mas responsabilidades a las familias, ligado el riesgo 

ineludible de las operaciones financieras (OCDE, 2005).  

La evaluación PISA es otro mecanismo empleado por la OCDE para evaluar las áreas de 

educación financiera que el mismo organismo recomienda. 

El objetivo de PISA es, como la misma página de la OCDE (2018) lo dice: 

 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE… tiene 

por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación 

obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios 

para la participación plena en la sociedad del saber. 

 

En su evaluación, la OCDE desde el año 2012 incluye una sección enfocada a la educación 

financiera. La selección de esta materia como parte de la evaluación relaciona la importancia 

que se está otorgando entre la educación a los jóvenes y la formación financiera a una edad 

temprana, de preferencia dentro de un sistema de educación que contemple su estudio desde 

niveles de primaria y secundaria (OCDE, 2013). Los problemas en la evaluación de PISA, 

no requieren una formación específica  para su resolución, por tratarse de conceptos o 

conocmientos básicos que son estudiados en materias de formación transversal (Domínguez, 

2013). 

Durante su aplicación en el 2015, comunidades de China, Bélgica, provincias de Canada, 

Holanda y Australia fueron los países o regiones que obtuvieron una puntuación, en el área 

de Educación financiera, por arriba del promedio de los países miembros de la OCDE, 

quedando México descartado de esta puntuación (INCyTU, 2018). 
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Acciones de Educación Financiera en México 

Es la CONDUSEF, probablemente, la entidad gubernamental federal que mas empeño a 

puesto en realizar acciones de educación financiera, muchas de ellas accesibles desde su 

portal en internet, como Educa tu cartera, la cual contiene una variedad de documentos y 

cursos disponibles para la formación financiera. 

Figura 1: Portal Web Educa tu cartera de CONDUSEF 

 
Fuente: CONDUSEF (2018) 

 

El contenido del portal incluye guías interactivas como Dale play a tu dinero, donde se 

abordan temas elementales de economía y finanzas, tales como: historia del dinero, haciendo 

un repaso histórico a los primeros intercambios comerciales como el truque, pasando por el 

uso de las monedas acuñadas hasta llegar a timpos actuales con las monedas electrónicas 

(CONDUSEF, 2019). 

Esta guía, como otros documentos, son complementos de material pedagógico para docentes 

en actividades de enseñanza primaria o secundaria. 
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Metodología 

El trabajo de investigación fue de campo y con apoyo bibliográfico, ya que la investigación 

se basó en evaluaciones realizadas a los jóvenes que actualmente están cursando sus estudios 

universitarios. Para la recolección de los datos se utilizó una evaluación, la cual permite 

determinar si el alumno tiene conocimientos básicos de finanzas. Los resultados obtenidos 

se graficaron, haciendo un comentario  descriptivo de cada gráfica que permite hacer un 

comparativo entre las respuestas dadas. El instrumento se aplicó en alumnos de la institución 

de nivel superior de educación durante el periodo de octubre a diciembre del 2018, siendo un 

total de 112 estudiantes, entre ellos hombres y mujeres a quienes se les aplicó la encuesta 

correspondiente. 

 

La unidad de análisis fueron todos los alumnos universitarios que cursaban el periodo 

Agosto-Diciembre 2018 de los cuales resultó una población total de 1930 y una muestra por 

carrera de: Ing. Electromecánico 25; de  Ing. Energías Renovables 7; de  Ing. Gestión 

Empresarial 28: Ing. Industrial 38; de Ing. Sistemas en Computación 14. 

 

Para obtener el muestreo se utilizó un 95% de nivel de confianza, con un 9% de margen de 

error, tomando la fórmula de población conocida considerando la población de 1930 

alumnos: por lo cual la muestra fue de 112 alumnos. 

n =
Z Npq

e (N − 1) + Z pq
 

 

 

n =
(1.96) (1,930)(0.5)(0.5)

(0.09) (1,930 − 1) + (1.96) (0.5)(0.5)
= 111.76 ≈ 112 alumnos 

 

Para la recolección de los datos se tomó como base para la elaboración del instrumento la 

encuesta/evaluación presentada por Alejandro Villagómez en su artículo del 2016 

Alfabetismo financiero en jóvenes preparatorianos en la Zona Metropolitana del Valle de 

México. El instrumento consistió en plantear un problema hipotético, en el cual se determina 

si el evaluado tiene el conocimiento básico de algunos conceptos elementales de economía y 

finanzas personales, como: ahorro, tasa de interés, inflación, inversión y riesgo. 
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Resultados  

 

A continuación se detallan los problemas contenidos en la evaluación, los cuales plantean 

una situación sencilla donde permite conocer si los alumnos evaluados comprenden algunos 

conceptos de finanzas ante una situación hipotética. Los resultados se muestran en gráfica de 

pastel con los porcentajes de las respuestas dadas. 

Imagina que tienes una cuenta de ahorro que te ofrece una tasa de interés anual de 1%. 

Al mismo tiempo sabes que el INEGI reportó que la inflación anual será de 2%. Al paso 

de un año podrás: Comprar menos que hoy 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos con la aplicación del instrumento 

(2018) 

 

De acuerdo con la siguiente pregunta sobre tasa de interés e inflación el 47% de los 

estudiantes demostraron entendimiento en los conceptos del problema planteado, al 

responder Comprar menos que hoy, comprendiendo la afectación negativa que tendría una 
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inflación superior (2%) a la tasa de rendimiento ofrecida (1%). Por otro lado, el 53% 

respondió No sé o contestó de manera errónea.  

 

 

 

 

Le prestas $100 pesos a un amigo y el día siguiente te paga $100 pesos. ¿Qué tasa de 

interés pagó tu amigo por ese préstamo? Ninguna 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos con la aplicación del instrumento 

(2018) 

 

En un planteamiento sencillo con una pregunta sin opciones de respuesta, para determinar si 

el evaluado comprende la definición de tasa de interés, el 96% contestó correctamente al 

responder que no había tasa de interés, en cambio el 4% dejó su respuesta en blanco, siendo 

así, se tomó como respuesta incorrecta. 
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Analiza el siguiente enunciado: “Alta inflación en un país significa que el costo de vida 

está aumentando” Consideras que el enunciado es: Verdadero 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos con la aplicación del instrumento 

(2018) 

 

En el enunciado se hizo un planteamiento para conocer la comprensión del evaluado sobre el 

concepto de inflación, el 68% de los estudiantes acertaron al responder Verdadero, es decir, 

entienden que la definición de inflación va relacionada a la alza de costos. Siendo el 32% que 

respondieron como Falso o No sé, fallando en la respuesta. 
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Analiza el siguiente enunciado: “Una inversión con un retorno alto seguramente es una 

inversión riesgosa”. Consideras que el enunciado es: Verdadero 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos con la aplicación del instrumento 

(2018) 

 

Siguiendo uno de los principales enunciados de Finanzas “A mayor riesgo, mayor 

rendimiento” se planteó una situación sencilla para conocer si los alumnos evaluados 

conocen esta sentencia. El 48% de los estudiantes contestaron correctamente, manifestando 

su entendimiento, mientras que el 52% contestaron Falso o No sé, lo cual se consideró como 

una respuesta errónea. 
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Analiza el siguiente enunciado: “Invertir una cantidad fija de dinero en un solo activo 

financiero te ofrece un rendimiento más seguro que invertir esa misma cantidad de 

dinero en varios activos financieros distintos”. Consideras que el enunciado es: Falso 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos con la aplicación del instrumento 

(2018) 

 

El enunciado plantea la diversificación del riesgo con el propósito de disminuir la pérdida 

con la inversión en diferentes activos, un enunciado también muy familiar en las finanzas. El 

39% de los estudiantes contestaron correctamente al elegir la opción de Falso, una inversión 

disminuye su riesgo de pérdida al estar diversificada en diferentes activos. El 61% mostró 

dificultades con el entendimiento del enunciado al contestar erróneamente.  
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La siguiente gráfica muestra el precio de una acción de Empresa S. A. a lo largo de 12 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza la gráfica y contesta las siguientes preguntas: 

 

¿El mejor mes para comprar acciones es septiembre? Verdadero 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos con la aplicación del instrumento 

(2018) 
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En la pregunta sobre inversión en compra de acciones, el 66% contestó correctamente al 

elegir la opción de Verdadero, ya que septiembre es el mes donde el valor de acciones es más 

propicio para la compra al ser el valor más bajo ($1.5) durante el año, en cambio el 34% de 

los estudiantes contestaron erróneamente al elegir las otras opciones. 

 

¿El precio de la acción creció 50% en un año (de junio a mayo)? Falso. 25% 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos con la aplicación del instrumento 

(2018) 

 

Para determinar si el alumno evaluado comprende el cálculo básico de rendimiento, se le 

pregunta si la acción creció en un 50%, comparando el valor de junio ($2.00) contra el valor 

de mayo ($2.50), resultando el incremento del valor de la acción en un 25%. El 57% de los 

estudiantes contestaron correctamente mientras el 43% falló o no supo la respuesta. 
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Tabla 1. Concentrado de respuestas obtenidas 

 

  Conceptos Correcta Incorrecta 

1. Tasa de ahorro vs. Inflación 47% 53% 

2. Tasa de interés 96% 4% 

3. Inflación 68% 32% 

4. Riesgo 48% 52% 

5. Inversión vs riesgo 39% 61% 

6. Inversión 66% 34% 

7. Rendimiento 57% 43% 

 
Promedio 60% 40% 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos con la aplicación del instrumento 

(2019) 

 

Conclusiones 

Si bien los resultados obtenidos, tomando en cuenta el promedio de respuestas correctas 

(60%) contra el promedio de respuestas incorrectas (40%) se puede decir que la población 

evaluada presenta un grado satisfactorio de educación financiera, por lo cual el objetivo 

planteado se cumplió al aprobar la hipótesis planteada. Es necesario destacar que hay temas 

que necesitan refuerzo al mostrar porcentajes por debajo del 50% en el número de respuestas 

correctas que se obtuvieron. Los temas en los que se debe prestar atención son: Tasa de ahorro 

vs. Inflación, Riesgo, e Inversión vs. Riesgo, lo que corresponde a 3 de los 7 temas evaluados. 

 

Los resultados de esta investigación pueden ser de soporte para los planteamientos realizados 

en la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), con propósito de implementar 

prácticas necesarias para el manejo y planeación de las finanzas personales, basadas en 

experiencias para detección de riesgos en distintas áreas financieras. Con apoyo en las nuevas 

tecnologías al alcance de la población y sitios web fáciles de usar, que sean informados por 

medios públicos para divulgar la oportunidad de aprender y desarrollar habilidades en donde 

las instituciones financieras promuevan un uso adecuado de sus servicios creando confianza.  
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Trabajos a futuro 

La educación financiera, como la ha planteado la OCDE, requiere de implementaciones 

pedagógicas en los diferentes niveles de educación en México, lo que marca una pauta para 

estrategias educativas a considerar por la Secretaría de Educación Pública en México. 

 

Es importante que los jóvenes conozcan sus necesidades y sus propósitos para impulsar 

hábitos de ahorro y de gasto responsable. También es ineludible desarrollar hábitos y 

competencias que faciliten la toma de decisiones de manera responsable, personal y familiar, 

como la de extender programas de educación financiera en los niveles de educación media 

superior, que fortalezcan los conocimientos adquiridos en el uso de las Guías de educación 

financiera empleadas en niveles de educación inferiores.  
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Resumen  

En los estudios del Instituto Nacional de las Mujeres acerca de la ocupación y los empleos 

de mujeres, se puede identificar claramente desigualdades de género en el trabajo remunerado 

y el doméstico, ubicando una situación desfavorable de las mujeres. Este análisis, surge del 

debate en relación a la necesidad de que las mujeres logren mejores condiciones económicas 

por cuenta propia a través de los micronegocios. Según datos de la Encuesta Nacional de 

Micronegocios en la actualidad el 47% de los micronegocios están encabezados por mujeres 

y el 80% de los microcréditos son adquiridos por emprendedoras. En este estudio 

abordaremos los principales aspectos de desigualdad de género en el mercado laboral, 

mediante indicadores que muestran los niveles de participación económica, sectores de 

mayor participación, calidad del empleo, desigualdad del ingreso, en trabajos remunerados, 

no remunerados y trabajos domésticos. Presentamos, el impacto de la inclusión de las mujeres 

en los micronegocios y los microcréditos como un motor de desarrollo económico familiar 

en función del papel que la mujer tiene en las decisiones familiares y en el mejoramiento de 

su calidad de vida desde la perspectiva del desarrollo local. 

 

Palabras Clave: Finanzas populares, microcréditos, equidad de género, micronegocios, 

desarrollo local 

 

Abstract 

In studies of the National Women's Institute about the occupation and employment of women, 

it can be clearly identified gender inequalities in paid and domestic work, placing a 

disadvantage of women. This analysis arises from the debate regarding the need for women 

to achieve better economic conditions for their own account through the microbusiness. 

According to the National Survey of microbusiness, currently 47% of microbusiness are 

headed by women and 80% of microloans are made by entrepreneurs. This study will address 

the main aspects of gender inequality in the labor market, with indicators showing economic 

participation levels, sectors of greater participation, quality of employment, income 

inequality in paid work, unpaid domestic work. We present the impact of the inclusion of 

women in microbusiness and microloans as an engine of economic development based on 
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the familiar role that women play in family decisions and improving their quality of life 

through the local development approach. 

 

Keywords: Popular finances, microloans, gender equity, microbusiness, local development 

 

Introducción 

El análisis del presente trabajo, surge del cuestionamiento de ¿cómo mejorar  calidad de vida 

de un mayor número de personas en México y propiciar condiciones más igualitarias para 

hombres y mujeres en nuestro país?. Bajo este esquema y al estudiar el comportamiento del 

sector popular en relación a la forma en que generan y gastan sus ingresos, pudimos apreciar 

que es indispensable desarrollar esquemas financieros novedosos y efectivos que motiven el 

ahorro y la inversión como herramientas para el desarrollo local. Los pobres regularmente 

generan ingresos por salarios irregulares, trabajos domésticos, trabajos por obras, programas 

de apoyo gubernamental y en muy pocas ocasiones por negocios propios; un motor de 

desarrollo local puede ser la inclusión de los microcréditos en estos hogares para la 

generación y sostenimiento de micronegocios, entendiendo éstos como unidades económicas 

de pequeñas escala que surgen en, como un mecanismo de sobrevivencia de las familias 

mexicanas (ENAMIN, 2008). Ruth Muñoz (2008) muestra, que los programas micro-

financieros han impulsado en forma importante los procesos de sustitución de formas de 

trabajo asalariado por formas de autoempleo (micronegocios). El principal instrumento de 

estos programas son los microcréditos y en México, acorde a los resultados derivados de la 

Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN, 2008) éstos han sido adquiridos en su 

mayoría por mujeres; por lo tanto, éstas serían las que pudieran contribuir efectivamente al 

mejoramiento de la calidad de vida en este sector a partir de mecanismos de desarrollo local. 

Sin embargo, s pesar de que empresas como Compartamos, S.A.B. de C.V y distintas Cajas 

Populares, los ofrecen con mecanismos muy similares a los del Grameen Bank, esto no ha 

incentivado la disminución de la pobreza de años recientes ni se han generado micronegocios 

encabezados por mujeres en su mayoría, ya que según esta misma encuesta el 47% de los 

micronegocios está encabezado por hombres. 

A partir de esta premisa, en este artículo analizamos las diferencias entre mujeres y hombres 

respecto a el trabajo que desempeñan en el mercado laboral remunerado y el doméstico no 
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remunerado; mostraremos los principales aspectos del desempeño laboral, haciendo énfasis 

en las desigualdades de género más importantes en México. Posteriormente se presentará un 

resumen del diagnóstico de la condición social de las mujeres en el estado de Michoacán de 

Ocampo, para posteriormente analizar el impacto de los micronegocios en el empleo y 

específicamente la participación de la mujer en ellos. Finalmente referiremos la relación de 

los micronegocios y los microcréditos y la relevancia del papel de la mujer como principal 

factor de éxito en esta economía; asimismo, se analizarán los retos que enfrentan las 

microfinanzas o finanzas populares en el desarrollo local, regional y nacional en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población pobre en México. 

 

Planteamiento del problema 

La equidad de género es un componente crítico del crecimiento económico de las naciones. 

Las mujeres son la mitad de la población mundial y son parte importante de la economía 

mundial, si se quiere buscar crear un mundo más próspero, se deben buscar mecanismos que 

logren mayor equidad y justicia laboral. Lograr que las mujeres se inserten en la economía, 

ha sido una gran labor de distintas instancias a nivel mundial; sin embargo aún hay grandes 

rezagos en materia de equidad y justicia laboral. El objetivo de esta investigación, es 

visualizar estas diferencias y buscar mecanismos que logren que en un país como México, se 

pueda generar mejorar la calidad de vida de un mayor número de personas y propiciar 

condiciones más igualitarias para hombres y mujeres. Desde nuestra visión y estudios, una 

de estos mecanismos pueden ser el regular uso de microcréditos para el fomento de 

micronegocios, encabezados por mujeres, para lograr que haya una más equitativa 

distribución de los ingresos. 

 

 

Justificación 

Pese a los grandes avances que se han logrado respecto al grado de instrucción de las mujeres 

y al aumento de las tasas de participación en la fuerza laboral en muchos países, la 

desigualdad en las remuneración entre hombre y mujeres muestran una persistente y 

significativa brecha laboral y de ingresos. Aunado a esto, los países reconocidos como en 

vías de desarrollo, como es el caso de México, muestran rezagos aún mayores en cuanto a la 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2028



oportunidad que tienen las mujeres para salir de los círculos de pobreza en la que se encuentra 

más del 60% de la población; es por ello que encontrar mecanismos que incidan en el 

mejoramiento en la calidad de calidad de las familias y en la oportunidad de romper con estos 

“círculos viciosos” de pobreza, resulta una herramienta fundamental para la toma de 

decisiones de política pública y bienestar.  

 

Bajo esta perspectiva, pensamos que el trabajo realizado por Muhammad Yunnus fundador 

de “El banco de los pobres” y Premio Nobel de la Paz, en relación a los microcréditos es una 

herramienta que proporciona a las mujeres una herramienta de equidad de género y 

empoderamiento que puede ayudar a disminuir esa brecha entre el ingreso de hombres y 

mujeres y generar condiciones más humanitarias de vida en las familias, a través de la 

estructura de micronegocios que puedan generar ingresos familiares suficientes para ello. 

 

Metodología 

La presente investigación es un trabajo de tipo monográfico basado en la recopilación y 

sistematización de información bibliográfica y documental acerca de la equidad de género y 

su empoderamiento a partir de la adquisición de microcréditos. Este trabajo está 

fundamentado en el análisis individual no experimental, de corte  cualitativo de tipo 

explicativo que busca determinar las causas y consecuencias de un fenómeno concreto que 

se refiere a explicar porqué los microcréditos no han detonado el mejoramiento de vida en 

las familias en condición de pobreza en México, y cuál es la condición actual del fenómeno. 

 

Antecedentes de la equidad de género, el trabajo remunerado y el desarrollo local 

La Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos en su Artículo 4º, consagra que 

“ el varón y la mujer son iguales ante la ley…” por lo tanto, las mujeres tienen iguales 

derechos y deberes que los hombres; así, esta Carta Magna reconoce un principio de igualdad 

en el trato de los hombres y las mujeres; sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados 

por los países en cuanto a la democratización de estos derechos, la mujer suele tener 

condiciones desiguales en sus relaciones sociales, políticas, culturales y económicas en 

función de las oportunidades que se le brinda al varón. 
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La Secretaría de Educación Pública (SEP), define el concepto de equidad de género como la 

capacidad de ser equitativos y justos en relación al trato entre hombres y mujeres, teniendo 

en cuenta sus diferentes necesidades. Asegura así, que en una equidad de género los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de los individuos no se determinan por el hecho de haber 

nacido hombre o mujer, que la equidad de género implica que se otorgan iguales derechos, 

responsabilidades y oportunidades a hombres y mujeres. Actualmente la discriminación de 

género se puede observar en violencia cotidiana hacia las mujeres, discriminación laboral, 

falta de acceso a ciertas posiciones laborales, a la educación, a la propiedad privada y a la 

remuneración equitativa entre hombre y mujer. Bajo esta perspectiva, una de las principales 

formas para lograr la equidad de género es el “empoderamiento de la mujer”. Esto consiste 

en dar acceso a la mujer a posiciones de decisión como una importante herramienta para 

disminuir la brecha entre hombres y mujeres. 

 

En México se han promulgado leyes que promueven la efectividad de la equidad de género 

tales como la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres, la Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley sobre Trata 

de Personas; sin embargo, para su eficacia es necesario desarrollar mayores políticas públicas 

que propicien la igualdad y la eliminación de la discriminación hacia las mujeres. La 

ideología patriarcal institucionalizada en países como México, en muchos casos invisibiliza 

el trabajo de las mujeres, y las sitúa en la esfera de lo privado, condicionando las 

responsabilidades de los varones y de las mujeres en condiciones de calidad muy distintas y 

valorándolas de forma distinta. Esta ideología se reproduce en todas sus dimensiones 

(internacionales, nacionales, locales y hasta familiares), a través de prácticas discursivas que 

implícitamente consideran el trabajo femenino como “infinitamente” extensible, y que sus 

responsabilidades domésticas (productivas y reproductivas) no son tan importantes (Vizcarra, 

2002). Es así que el trabajo del varón y el trabajo de la mujer son valorados en forma distinta 

y se considera en roles distintos ante la sociedad. 

 

Aspectos del trabajo en México 

En el tema del trabajo, la población que se estudia en las estadísticas nacionales es la de 14 

años y más, la cual se divide en población económicamente activa (PEA) y población 
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económicamente inactiva (PEI). La PEA a su vez se clasifica en ocupada y desocupada o 

desempleada abierta; en la población ocupada hay personas trabajando (con pago y sin pago) 

y ausentes temporales (aquellas personas con incapacidad temporal para trabajar). Por su 

parte, la PEI se divide en población disponible (no han buscado trabajo en el periodo de 

referencia inmediato, pero aceptarían uno en el momento que se les ofreciera) y no disponible 

para trabajar (no han buscado trabajo en el periodo de referencia inmediato y no lo aceptarían 

si se les ofreciera). El análisis se enfocará primero a la PEA y posteriormente a la PEI, y la 

relación de ambas poblaciones con el trabajo no remunerado.  

 

Gráfico 1. Tasas de participación económica de Hombres y Mujeres en México de 1996-

2007 

 
 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo 1996 y Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo 2007. 

  

Población Económicamente Activa Ocupada 

Durante los últimos años México ha atestiguado un incremento sustantivo de la participación 

de las mujeres en el trabajo remunerado: a fines de los años setenta la tasa de participación 

femenina era de 17.6%; para 1996, en la etapa posterior a la crisis experimentada por el país, 

esta participación ascendía a 36.5%, y desde entonces ha continuado incrementándose en 

forma sostenida, situándose para 2007 en 41.4%.  

 

Esta reducción de la brecha en las tasas de participación económica de mujeres y hombres, 

si bien se ha debido principalmente al incremento de la tasa femenina, también se origina por 
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una leve reducción de la tasa masculina, que en la actualidad es de 78.2% como se pude 

observar en el Gráfico 1.  

 

Ingreso por trabajo 

El ingreso es uno de los rubros donde más se marca la desigualdad de género en el mercado 

laboral. Entre las principales razones de estas diferencias se encuentran que una proporción 

considerable de mujeres trabaja sin recibir pago alguno (trabajadoras no remuneradas); el 

que las mujeres cuentan con menos tiempo disponible para el trabajo en el mercado y el 

hecho de que existe discriminación salarial por motivos de género por realizar el mismo 

trabajo.  

 

Trabajo para el Mercado No Remunerado 

En la actualidad, 10.4% de las mujeres que trabajan lo hacen sin recibir pago alguno por su 

trabajo, en comparación con sólo 5% de los hombres en esta situación. Usualmente las 

trabajadoras no remuneradas desempeñan su trabajo en negocios que son propiedad del 

hogar. 

 

La proporción más grande de trabajadoras no remuneradas está en el comercio y restaurantes, 

con 56%, a diferencia de los varones, quienes se concentran en el sector agropecuario con 

60.6%. Se trata en mayor medida de personas jóvenes, aunque entre las mujeres la 

distribución de trabajadoras no remuneradas se acentúa entre los 30 y 60 años de edad; y 

entre los hombres se observa un repunte en la vejez. 

  

Trabajo Remunerado 

La información disponible para el año 2007 revela que la mitad de las mujeres que trabajan 

y perciben ingresos ganan como máximo dos salarios mínimos, mientras que sólo 32.2% de 

la población masculina tiene este nivel de ingreso. Parte de estas diferencias se atribuyen al 

número de horas que hombres y mujeres destinan al trabajo para el mercado, pues 

comúnmente las mujeres se insertan en trabajos de jornadas parciales, debido al desequilibrio 

que implica la responsabilidad del cuidado de hijas e hijos y el trabajo doméstico, en 
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comparación con los hombres, situación que contribuye a la segregación de las mujeres en la 

posición que ocupan en el trabajo. 

 

La relación del ingreso por hora femenino con respecto al masculino en las distintas ramas 

de actividad económica se presenta en la Gráfica 2. Las ramas con mayores niveles de 

desigualdad de género son la industria, los servicios personales, el comercio y restaurantes, 

los servicios productivos y los servicios sociales. 

Gráfico 2. Relación del ingreso promedio por hora femenino con respecto al masculino 

por rama de actividad 

 
 

Fuente: INMUJERES, cálculos con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

2006, segundo trimestre. 

 

 

Para la discusión y el análisis acerca de la problemática que se enfrenta este tema, a 

continuación se presentan indicadores sobre desigualdad de género, ocupación y 

caracterización socioeconómica de las mujeres tomados de la publicación presentada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2008) Las Mujeres en Michoacán de 

Ocampo. Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres, y de los 

1

0.7

1.3

0.8

1.2

0.8 0.8
0.7

1.1 1.1
1

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4

RELACION(INGRESO MUJERES INGRESO HOMBRES)

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2033



estudios realizados por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER) quienes en conjunto 

con el INEGI presentaron la publicación denominada Desigualdad de género en el trabajo. 

 

Diagnóstico de la Condición Social de las Mujeres en el Estado de Michoacán. 

La publicación de Las mujeres de Michoacán de Ocampo (INEGI 2008) nos dice que el 

Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) en el estado implica una merma en desarrollo 

humano que ha sido calculada en alrededor de 1.49% debida a la desigualdad entre hombres 

y mujeres. De estas cifras se destaca que las mujeres en Michoacán tienen un trato asimétrico 

que redunda en la restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos: así por 

ejemplo, la tasa de alfabetización es de 86.4% para las mujeres y de 89.1% para los hombres; 

la tasa de matriculación (de primaria a licenciatura) para mujeres 61.7% y para hombres es 

de 63.4%. Pero la brecha más importante en uno de los componentes del índice se aprecia en 

la brecha de ingresos provenientes del trabajo: las mujeres ganan, en promedio, 2,835 dólares, 

mientras que los hombres 7,513 lo que significa que ellas ganan alrededor del 38% de lo que 

ganan los hombres. 

 

Uno de los aspectos más destacados en el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida 

saludable pero sobre todo al derecho a la integridad corporal es el derecho a la salud 

reproductiva. En este sentido, el nivel de mortalidad materna en la entidad está por arriba del 

promedio nacional: 68 y 60 muertes por cien mil nacimientos, respectivamente; el nivel 

observado evidencia la necesidad de redoblar esfuerzos de prevención y atención en salud 

reproductiva e identificar factores asociados a las complicaciones del embarazo, el parto y el 

puerperio en la entidad. 

 

Un motivo de preocupación en términos de políticas públicas en salud reproductiva es el 

porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes, es decir, menores de 20 años. 

Esta cifra es de 16.6% en la entidad. Mortalidad materna, embarazo adolescente y cobertura 

de métodos anticonceptivos son aspectos que deben ser atendidos de manera más rigurosa si 

se quiere avanzar en los derechos a la salud y la salud reproductiva en la entidad. 

 

Uno de los fenómenos que está modificando la vida familiar y, en consecuencia, la de las 
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mujeres, es la creciente presencia de hogares con jefatura femenina. Tanto en el nivel estatal 

como en el nacional, uno de cada cinco hogares es comandado por una mujer. En cinco años, 

la tasa de jefatura femenina en la entidad aumentó de 21.4 % en 2000 a 23.8% en 2005. 

 

En el terreno educativo, se ha logrado revertir la brecha existente en asistencia a la escuela 

que solía ser desventajosa para las niñas y adolescentes. En 2005, la tasa de asistencia de la 

población de 6 a 12 años en la entidad era para las niñas de 95.3% y para los niños de 94.9%. 

En educación media y superior el porcentaje de mujeres fue de 54.1% y de 51.7%, en 2006, 

respectivamente. No obstante, entre la población adulta, los rezagos educativos continúan 

siendo más marcados para las mujeres: 13.2% de las mujeres de 15 años y más es analfabeta, 

mientras que la cifra correspondiente para los hombres es de 11.8%; el promedio de 

escolaridad para las mujeres es de 6.8 y para los hombres de 7.0 años. 

 

Cabe resaltar que alrededor de 17.5% de las mujeres de 15 años y más reportó, en 2006, haber 

sido víctima de algún tipo de violencia por razones de género, en el ámbito educativo; esta 

proporción es mayor que la observada a nivel nacional (15.6%). 

La mayor educación que hoy día están alcanzando las mujeres en Michoacán todavía no se 

ve reflejada en el nivel y forma de participar en la actividad económica, ni en las tasas de 

desempleo. La tasa de participación económica femenina en la entidad es de 38.7%, mientras 

que en el nivel nacional alcanza una cifra de 41.4%; la diferencia obedece a la menor 

participación de las mujeres entre 20 y 29 años y entre 50 y 59 años de edad. Por su parte, la 

tasa de desocupación es de 1.9% para las mujeres y de 1.6% para los hombres. Además, las 

mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo no remunerado, tanto del que se realiza 

para el mercado, como el que comprende las actividades domésticas. 

 

En Michoacán, 14.6% de la población ocupada femenina no recibe ingresos por su trabajo, 

en contraste con 11.9% de los hombres (en el nivel nacional las cifras correspondientes son 

de 10.3% y 7.7%). Las asimetrías también se revelan en la discriminación salarial: las 

mujeres profesionistas ocupadas en actividades para el mercado ganan en promedio 50 pesos 

por hora mientras que los hombres ganan 56.8 pesos por hora. 
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A la discriminación salarial se suma la sobre jornada de las mujeres; la población femenina 

ocupada tiene una carga de trabajo total promedio de 12.3 horas más que la masculina. Otra 

esfera de participación asimétrica entre hombres y mujeres es la participación en la toma de 

decisiones. En el ámbito de la participación política en los municipios es sumamente escasa: 

apenas 2.7% de las presidencias municipales, en 2008, son ocupadas por mujeres (cifra más 

baja que la observada en el nivel nacional de 3.8%); esta proporción además ha disminuido 

del 2004 al 2008. Alrededor de 26.8% de las mujeres son regidoras y prácticamente no hay 

mujeres síndicas. 

 

La discriminación, la violencia y la amenaza de la violencia que padecen las mujeres por el 

hecho de serlo, en prácticamente todos los ámbitos de sus vidas, las frenan en el desarrollo 

de sus capacidades, inhiben el ejercicio de sus libertades y, en consecuencia, se violentan sus 

derechos fundamentales. Bajo este panorama, es de vital importancia empoderar a las 

mujeres con instrumentos que les ofrezcan cierta libertad económica y a través de ellos, 

puedan desarrollar sus cualidades de liderazgo y buena administración. Dentro del sector más 

pobre de la población, que en nuestro país agrupa a más del 60% de la población, el uso del 

microcrédito puede ofrecer una estrategia que en conjunto con políticas públicas adecuadas, 

puede detonar un crecimiento económico que permita a las mujeres de salir de ese círculo de 

pobreza y, que en condiciones estables, pueda estar encaminado a un desarrollo sostenible. 

 

Microcréditos, la condición de género y el aval social 

Los microcréditos son instrumentos financieros con garantía social, sus montos varía 

dependiendo de la institución que los otorgue, pero van desde $5,000 hasta $50,000 pesos en 

promedio, están dirigidos a personas de escasos recursos. Este modelo de negocios, surgió 

en los años 80’s , a partir de una experiencia personal del Profesor Muhammad Yunus. 

Fundador del Grameen Bank, también llamado “el banco de los pobres” en Bangladesh. Para 

el Grameen Bank, el crédito es un arma rentable para luchar contra la pobreza y sirve de 

catalizador para el desarrollo de condiciones socioeconómicas de los pobres. Surge como un 

catalizador para aquellos que no cumplen con los requisitos de la banca tradicional, ya que 

al no contar con las garantías que éstas le requieren les es imposible acceder a créditos.  
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El  Grameen Bank desarrolló una metodología de operación específica, que han copiado la 

mayoría de las instituciones microfinancieras a nivel mundial, sus características son las 

siguientes: Se concentra exclusivamente en el sector más pobre. Esta exclusividad la asegura 

mediante  el establecimiento de un criterio claro de selección de la clientela, para evitar que 

se filtren aquellos que no satisfagan este parámetro, se prioratiza a las mujeres al otorgar 

créditos, se diseñan los créditos con la finalidad de cumplir con la satisfacción de ciertas 

necesidades de desarrollo socioeconómico de los pobres.  

Este modelo de crédito, se formula con algo parecido a lo que en México denominamos 

“tandas”, en él, cada prestatario del banco, debe pertenecer a un grupo homogéneo y pequeño 

para hacerse acreedor de algún crédito, dicho grupo no está obligado a ofrecer ninguna 

garantía para que se otorgue un préstamo a alguno de sus miembros; sin embargo la 

normatividad interna de cada grupo tiene las siguientes características: a) cada grupo tiene la 

obligación de recolectar las cuotas del crédito y entregarlas al banco. b) los trabajadores de 

cada grupo deben asistir a reuniones semanales grupales, c) los miembros del grupo no son 

responsables de pagar la deuda de un miembro que no satisfaga sus obligaciones, d) los 

miembros que evalúan el crédito, son parte de la comunidad y ellos deciden a quiénes se les 

debe proporcionar el crédito. 

Los créditos se otorgan sin garantía y en montos pequeños, los reembolsos se hacen mediante 

pagos semanales a lo largo del plazo convenido, el acceso a un siguiente crédito, dependerá 

de la eficiencia de recuperación del primer préstamo, creación obligatoria de ahorro, 

supervisión del crédito por parte del grupo y de los trabajadores del banco, realización de 

acciones individuales generadoras de ingresos por parte del prestatario. Este procedimiento 

grupal es el que garantiza la solidadridad del grupo y se convierte en el aval social de los 

créditos otorgados por el banco. 

La filosofía de estos financiamientos está encaminada a lograr que los pobres salgan de los 

usureros e intermediarios y emerger de la pobreza extrema. Se ha detectador, que la población 

con menos recursos se toman créditos con usureros a tasas de interés excesivamente altas, 

debido a que no son sujetos de crédito, ya que no cuentan con alguna “garantía” que ofrecer 

a la banca. Es así que la banca popular, al ofrecer créditos en condiciones comerciales 

regulares, sin garantía colateral, les da oportunidad a sus prestatarios de adquirir sus propias 

herramientas de trabajo, o su materia prima, equipos u otro capital de trabajo y comenzar un 
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micronegocio para la generación de ingreso que les permita romper el círculo vicioso de 

bajos ingresos y pobreza extrema en la que se encuentran. 

A partir de estas experiencias y algunas otras, y bajo la tradición cooperativista de las zonas 

rurales de nuestro país, el modelo de microcréditos, ofrecido por la banca popular se ha ido 

adaptando a las posibilidades mexicanas, dando como resultado instituciones con clientes 

pobres cuyas garantías son su palabra y el aval social y su éxito rentable lo da las escalas de 

negocio y los costos compartidos. Acorde a las cifras de ProDesarrollo, son las mujeres las 

que en su mayoría acceden a estos créditos; sin embargo, no son la cabeza de la mayoría de 

los micronegocios (INEGI, 2012). 

 

Una de las razones por las que la mayoría de los clientes de los microcréditos son mujeres, 

es debido a que “pagan mejor” o son “más responsables”; otra explicación es que en zonas 

rurales, debido a la migración “sólo se están las mujeres de manera permanente en los 

pueblos” y es por ello que sólo son ellas quieres están sujetas a recibir crédito. 

Estadísticamente, hay una mayor proporción de hombres empleados formalmente y son las 

mujeres quienes, en muchos casos, para obtener ingreso adicional inician un micro negocio. 

Aunque ProDesarrollo no cuenta con información estadística detallada de las clientas de las 

instituciones de microfinanzas, puede afirmar bajo una muestra, que el perfil de ellas es el de 

mujeres de 40 años de edad promedio; 82% de ellas vive en pareja (casada o en unión libre) 

y tienen 3.2 hijos en promedio, 86% sabe leer y escribir pero en raras ocasiones sus estudios 

sobre pasan el de primaria o secundaria. Las principales actividades que realizan son: 

comercio (incluyendo venta por catálogo) comida preparada, artesanías, abarrotes, venta de 

ropa, tortillerías y cría y engorda de animales (cuando se trata de zonas rurales). 

 

Acorde a la ENOE1 la población que trabaja bajo este modelo de negocios ha crecido un 32% 

en los últimos 10 años, lo que da cuenta de la importancia que tiene la microempresa y su 

acceso a servicios financieros de calidad y políticas género equitativas ante la falta de 

capacidad de generar empleos formales. Por ello, las microfinancieras son una de las mejores 

opciones para que las mujeres emprendedoras puedan acceder a un crédito o a una cuenta de 

 
1 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del INEGI. 
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ahorro. De acuerdo con el estudio sobre inclusión financiera de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, las mujeres amas de casa y las que se consideran en condición de 

pobreza urbana y rural son atendidas principalmente por microfinancieras y organismos 

públicos. Analistas y banqueros consideran que la participación de las mujeres en el sector 

financiero lo beneficia, ya que la evidencia empírica y estadística refleja una buena 

administración por parte de ellas, tanto de los créditos, como del ahorro de la familia y el 

negocio. Así lo menciona Fernando Álvarez Toca, director general de Banco Compartamos, 

institución especializada en microcréditos: “Hemos visto que nuestras clientes mujeres son 

muy buenas administradoras, tanto con los pagos puntuales del crédito, como con la 

administración de los micronegocios”.  

 

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) el 

mercado laboral arrastra secuelas por la recesión económica registrando un leve incremento 

del 1% en la tasa de desempleo; sin embargo, los puestos de trabajo que se generan en el 

sector formal van a un paso sumamente lento, incrementando la participación de las mujeres 

en el sector informal. La tasa de ocupación en el sector informal de la mujer ha crecido del 

2000 al 2010 de 26 a 29 llegando a tocar en el 2009 niveles de 30; mientras que la del hombre 

ha tomado una tendencia de 27.2 en el 2000 a 26.1 en el 2010. Estos datos nos muestran 

claramente la inclusión creciente de la mujer en el trabajo remunerado y la baja calidad de 

empleo que ésta logra. 

 

Por otro lado, acorde a Gómez Gil (2006), hasta la fecha, ningún país, agencia de cooperación 

ni institución de microfinanzas ha podido demostrar el impacto positivo de los microcréditos 

en la reducción de la pobreza. Lo que sí es claro, es que como consecuencia de las bajas 

oportunidades de empleo y el incremento en la regulación de las entidades financieras no 

bancarias, se ha incrementado el auto-empleo de las mujeres, y la adquisición de 

microcréditos para iniciar micronegocios. De acuerdo a las estadísticas, en su mayoría son 

las mujeres las que solicitan los microcréditos porque tiene mayor facilidad para acceder a 

ellos, teniendo en cuenta que son ellas las que van a trabajar y que son mucho más 

responsables que los hombres para afrontar las deudas asumidas. Así, buena parte de los 

microcréditos otorgados a mujeres de escasos recursos, representan más una obligación que 
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una mitigación de los problemas de la pobreza, ya que ellos incrementan sus obligaciones. 

Tony Nájera Sousa (2008) afirma que asumir la carga de una deuda podría producir el efecto 

contrario al deseado, aumentando significativamente el peso total de las responsabilidades 

que deben sujetar las espaldas de las mujeres, convirtiéndolas en responsables últimas de la 

situación de si familia. 

Un efecto social muy importante que produce el que las mujeres sean las responsables de la 

adquisición de microcréditos y cabezas de casi el 50% de los micronegocios en México, es 

el fortalecimiento del papel de la mujer y unas relaciones más igualitarias con respecto de los 

hombres, esto debido al empoderamiento que se le da a la mujer el tener la responsabilidad 

con terceros (la entidad microfinanciera), la toma de decisiones en relación a su gestión en el 

negocio y los beneficios económicos que proporciona la ocupación remunerada aunque sea 

a través del auto-empleo. 

 

Micronegocios y Microcréditos 

En los años sesenta, los países en vías de desarrollo buscaban avanzar en un proceso de 

industrialización generalizado como la vía para mejorar las condiciones de vida de su 

población. Esto significaba incorporar a su fuerza de trabajo ocupaciones productivas bien 

remuneradas y socialmente protegidas. Así en México, se crean políticas de seguridad y 

previsión social, y se promovió el desarrollo de empresas industriales; sin embargo, el 

crecimiento acelerado de la población y la migración a las áreas urbanas dificultó la 

posibilidad de absorber en condiciones adecuadas la oferta de trabajo que fue surgiendo. 

Estas condiciones a través de los años, promovieron la inequidad en el empleo y obligó a las 

familias a buscar nuevos mecanismos para su subsistencia, así es como surgen pequeños 

negocios a los que se les ha denominado micronegocios o microempresas.  

 

En la actualidad, las microempresas son aquellos negocios que usualmente comienzan con 

recursos modestos, se mantienen y son productivos en  base a planes definidos con 

anterioridad. Tienen una estructura sencilla y están involucradas en actividades relacionadas 

con la producción de bienes, el comercio, los servicios, la construcción y los transportes, 

cuyas tareas se pueden realizar en la vivienda o fuera de ella, con un local o sin él, y que 

cuenta con hasta seis trabajadores en los casos de actividades extractivas, el comercio, los 
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servicios, la construcción y los transportes, y hasta 16 trabajadores en el caso de las 

manufactureras. En este número se incluye el dueño del negocio.  

 

Se considera que una microempresa permite responder a demandas concretas de 

consumidores, comercializar productos o servicios de grandes empresas, crear nuevos 

productos o servicios competitivos, generar empleos que beneficien a su comunidad y 

contribuir al crecimiento económico del país. Por tradición en México, el mundo de los 

negocios se considera de los hombres; sin embargo estos micro negocios en su mayoría están 

encabezados por mujeres, concentrándose especialmente en los ramos del comercio y los 

servicios, lo que se muestra en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Jefatura de Micro negocios y sectores de actividad 

Características de los micro 

negocios 
Total 

Hombre

s 
Mujeres 

Hombre

s 

Mujere

s 

1.1 Micro negocios por tipo de dueño 
9,192,49

0 

4,439,16

9 

4,753,32

1 
48% 52% 

Empleadores  
1,425,39

7 

1,022,48

4 
402,913 72% 28% 

Trabajador por su cuenta 
7,767,09

3 

3,416,68

5 

4,350,40

8 
44% 56% 

1.2 Sector de actividad económica           

Manufacturera 
1,442,44

9 
640,385 802,064 44% 56% 

Comercio 
3,738,60

7 

1,267,35

1 

2,471,25

6 
34% 66% 

Construcción 572,130 566,728 5,402 99% 1% 

Servicios 
3,115,46

3 

1,647,73

0 

1,467,73

3 
53% 47% 

Transportes 323,841 316,975 6,866 98% 2% 

Fuente: Encuesta Nacional de Micro negocios 2012, INEGI. 
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En los países en vías de desarrollo, la situación de estos micro-negocios en manos de mujeres 

es particularmente duro puesto que, en muchas ocasiones son mujeres abandonadas por sus 

maridos, que tienen que sacar adelante a los hijos administrando el poco dinero que tienen y 

por lo tanto, las encargadas del posible ahorro y de la búsqueda de alternativas de ingreso, 

por lo que son elegibles como candidatas a créditos para subsistir en micronegocios. Esto ha 

generado este particular modelo de negocios adquirido por las instituciones microfinancieras.  

 

Como ya se documentó, la gran mayoría de los clientes de estas instituciones en todo el 

mundo son mujeres. Este hecho es debido, en primer lugar, a que ellas son las más 

desfavorecidas entre los pobres, y por lo tanto, son las que cumplen la mayoría de las veces 

los requisitos de elegibilidad. En segundo lugar, porque las tasas de devolución de los 

créditos por parte de las mujeres, son superiores a la de los hombres, lo que da lugar a que 

las instituciones microfinancieras prefieran dirigirse a las mujeres para así alcanzar más 

fácilmente el objetivo de autosuficiencia financiera (Lacalle 2001). Esto ha sido considerado 

uno de los éxitos de este modelo de negocios, ya que promueve la justicia económica, el 

desarrollo económico, empodera a las mujeres e incorpora el enfoque de género en los 

procesos, políticas, planes y prácticas de éstas. 

 

Acorde a las cifras de ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa, A.C., las instituciones 

microfinancieras han mostrado un crecimiento considerable en los últimos años, desde 2005 

se ha dado un crecimiento promedio anual de 49% en la cartera y del 44% en población 

atendida. A diciembre de 2010, las instituciones de microfinazas atendieron a 5.6 millones 

de personas de los cuales 5.4 millones son clientes activos de crédito. En promedio las 

instituciones de microfinanzas atienden a noventa y ocho mil personas de las cuales el 80% 

son mujeres y el 53% vive en zonas rurales. De las personas atendidas 35% son por crédito 

individual y 65% mediante alguna metodología de crédito solidario (banca comunal o crédito 

grupal solidario). El total de la cartera en el 2010 de estas instituciones asciende a 24,544 

millones de pesos. El total de las instituciones de microfinanzas emplean a 34,640 personas. 

 

En México el crédito promedio es de 5,900 pesos, inferior al otorgado en países 

latinoamericanos, que llega a ser del equivalente a 10,000 pesos; la cartera vencida en 
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promedio va del 1.8 al 4%, cifra realmente baja comparada con la banca tradicional. El apoyo 

económico se ofrece para microempresarios en condiciones de pobreza. Las dos instituciones 

con mayor captación y número de clientes es el Banco Compartamos y Financiera 

Independencia. Como ya se ha mencionado, sus principales clientes son mujeres (el 98% para 

el Banco Compartamos). Las microempresas que manejan sus clientes son pequeñas 

unidades económicas de producción de servicio y comercio (sector donde mayoritariamente 

participan las mujeres) y donde sus cabezas son en la mayoría de los casos, la principal fuente 

de ingresos para la economía familiar.  

 

Es claro entonces, que en muchos hogares de México, las finanzas familiares están dirigidas 

por una mujer, por lo que es muy importante que ellas tengan mayor acceso a los servicios 

financieros para extender la cobertura de éstos; por lo tanto, entre mayor educación financiera 

llegue a través de este género, existirá un mayor avance en la bancarización que se requiere 

en México, y la mujer tiene un papel preponderante en esta actividad y en desarrollo 

económico de este sector de la población.  

 

Acorde a los datos del Banco Mundial, la producción interna bruta  de América Latina y el 

Caribe, representa la parte más importante de su producción mundial, ya que el promedio del 

porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios respecto a la producción interna bruta 

alcanzó sólo el 17.4% en el año 2000, es decir, casi el 83% de la producción latinoamericana 

tiene como destino el mercado interno. Con esto, qeda de manifieso que en los países 

latinoamenrcanos, una buena estrategia de desarrollo es el que propicie el crecimiento del 

mercado interno, a partir de políticas que beneficen la participación de los actores internos, 

más qure de las grandes empresas y las exportaciones. Un enfoque del desarrollo acorde a 

esta premisa, es el del Desarrollo Local (DL), enfoque que se entiende como un proceso de 

participación entre actores (locales) públicos y privados, que implica una etapa de discusión 

para consensuar una estrategia de actuación en un territorio determinado, usando sobre todo 

los recursos internos, sin renunciar a aprovechar las oportunidades externas. Todo este 

proceso está orientado a tratar de mejorar el tejido productivo de las empresas locales, la 

mayoría microempresas y pequeñas empresas, con un énfasis en la generación de empleo e 

ingreso (Albuquerque, 2007).  Con la finalidad de impulsar los micronegocios, se pudiera 
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pensar en desarrollo modelos a partir de los principios del desarrollo local (DL) 

 

Enfoque de Desarrollo Local 

El desarrollo local tiene como idea básica que los propios agentes de un determinado 

territorio a partir de su realidad (aquélla que ellos mismos construyen día a día), encuentren 

sus aspiraciones y formas de priorizar lo que les interesa; buscan los métodos más 

convenientes para resolver sus problemas y se dan a la tarea de concretarlos, todo ello 

interactuando con los distintos entornos  que los condicionan. En esta perspectiva, el 

desarrollo es un proceso continuo para vivir las condiciones deseadas por cada agente en lo 

individual y por la sociedad en su conjunto. 

 

Como proceso sistémico permite comprender al territorio como un sistema y asume la 

cooperación de los distintos agentes y la conciliación de sus diversos intereses. Su carácter 

dinámico se debe a que está en constante cambio, esto es, el proceso implica avances y 

retrocesos en la forma de operar (Arocena, 1995. Vázquez Barquero, 2005. Chauca, 2014).  

Este modelo se pudiera aplicar al fortalecimiento de los micronegocios a partir de los pilares 

del desarrollo local son: a) cambio tecnológico, reestructuración productiva y estrategia de 

desarrollo, b) competitividad e c) Innovaciones tecnológicas. Estos pilares buscan diseñar 

estrategias locales de desarrollo en cada territorio que permitan: incorporar innovaciones 

basadas en calidad y diferenciación, fomentar a la micro y pequeña empresa local y capacitar 

a sus recursos humanos, coordinar programas e instrumentos de fomento social, construir  

acuerdos que fortalezcan las capacidades de las organizaciones del territorio, e incorporar 

prácticas locales eficientes para la promoción del desarrollo desde los  gobiernos locales. 

 

Conclusiones 

La desigualdad de género se identifica claramente en la ocupación y los empleos tradicionales 

en México, las oportunidades de las mujeres para acceder a trabajos remunerados en igualdad 

de condiciones con las de los hombres son menores y éstas se van deteriorando conforme 

aumenta la edad de ellas. Esta desigualdad y las condiciones económicas actuales, han 

propiciado modelos diferentes de generación de ingreso en la población, surgen así los 
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micronegocios como oportunidad de crecimiento económico familiar y su financiación a 

través de las instituciones microfinancieras. 

 

A través de estos últimos 10 años, se ha demostrado que el acceso a microcréditos, no 

garantiza el mejoramiento en la calidad de vida de las familias, especialmente de las mujeres; 

sin embargo, los microcréditos han demostrado ser una herramienta eficaz para paliar los 

déficits de índole familiar, como salud, alimentación y mantenimiento de la vivienda, que en 

otras condiciones les hubiera sido imposible conseguir. Así, los micronegocios se convierten 

en una oportunidad de mejoramiento en la calidad del empleo de las mujeres, ya que las 

empodera, mejora la calidad de vida de sus familias y proporciona una mejor interpretación 

en términos de igualdad de género en el empleo. 

 

Hacen falta reformas estructurales que evalúen las condiciones del empleo de las mujeres, 

sus responsabilidades como cabezas de familia y como generadoras de recursos, y legislen 

en función de ellas. No se han dado cambios en la política económica del país en los últimos 

años. Aún quedan pendientes las llamadas reformas estructurales que afectarían la Ley 

Federal del Trabajo, la reforma Hacendaria y la posibilidad de inversión privada en sectores 

energéticos. La reforma que fue aprobada fue a la Ley de Competencia promovida por el 

Presidente para tener mayor fuerza contra las prácticas monopólicas. Todas estas leyes, en 

conjunto deberán permitir trabajar con mayor equidad y buscar un desarrollo económico más 

equitativo para hombres y mujeres. Asimismo, es necesario hacer ajustes en la 

implementación del ahorro y el crédito popular, presentando instrumentos financieros 

innovadores que propicien el desarrollo de micronegocios sustentables en instituciones 

financieras con finalidades solidarias y con enfoques cooperativistas.  

 

Implementar estrategias locales, que les permitan a los micronegocios tener bases sólidas 

para consolidarse en términos de innovación, competitividad y cambios tecnológico, es tarea 

de diversos actores de la comunidad, tanto gobierno a través de políticas públicas que 

faciliten la implementación y fomente su creación, capacitación y desarrollo, como del sector 

privado en el otorgamiento de microcréditos que se adapten a las vocaciones locales de cada 

región, e instituciones educativas que se den a la tarea de colaborar a través de la vinculación, 
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con estas microempresarias, y capacitarlas en los pilares del desarrollo local. No es tarea fácil, 

pero en forma aislada, es más difícil que impacten, y en forma sistémica, es más viable 

abordar el problema y proponer soluciones a este problema complejo que es el del 

empoderamiento de la mujeres con micronegocios y la disminución de la pobreza. 
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Resumen  

 

Esta investigación aborda la intervención realizada con base al diagnóstico de evaluación de 

la calidad del servicio a través del modelo SERVPREF, utilizando el paradigma socio-crítico 

y el método evaluativo centrado en el cliente, haciendo énfasis en el trabajo del centro de 

servicios informativos (biblioteca). El objetivo fue implementar un taller donde se 

desarrollaron temas como el juego de roles y los momentos de la verdad para la 

sensibilización y elaboración de un plan de mejora con el fin de obtener un impacto favorable 

en la percepción del alumno. Posteriormente se revaluó para comprobar si existió un cambio. 

Se utilizaron la escala de Likert y el grupo focal, así como la tabla de frecuencias y el árbol 

categorial para el análisis. Los resultados arrojaron un aumento positivo en la percepción de 

la empatía. 

 

Abstract 

 

This research addresses the intervention made based on the diagnosis of quality of service 

evaluation through the SERVPREF model, using the critical research paradigm and the 

client-centered evaluation method, with emphasis in the Bibliotic. The objective was to 

implement a workshop where topics such as roleplaying and moments of truth were 

developed to raise awareness and draw up an improvement plan in order to obtain a favorable 

impact on the student's perception. Later it was re-evaluated to check if there was a change. 

The Likert scale and the focus group were used, as well as the frequency table and the 

categorial tree for the analysis. The results showed a positive increase in the perception of 

empathy. 

 

Palabras clave: calidad institucional, servicios institucionales, percepción de satisfacción 

 

Keywords: institutional quality, institutional services, satisfaction perception 
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Introducción 

 

El proyecto se trabajó dentro del Departamento de Planeación e Investigación Institucional. 

Al momento de iniciar el proyecto de diagnóstico, la Institución de Educación Superior, 

objeto de estudio, se encontraba en el proceso de autoevaluación para su  certificación ante 

la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). 

Dicha agrupación tiene como propósito mejorar la comunicación y colaboración de éstas 

entre sí y con las demás instituciones educativas del país, respetando las finalidades 

particulares de cada una, para que sus miembros puedan cumplir mejor la responsabilidad 

de servir a la nación (FIMPES 2018). 

La federación establece diversos criterios de evaluación. En este proyecto se hizo énfasis en 

el indicador 6.5 que establecee: la institución demostrará que evalúa la calidad de los 

servicios al estudiante y que emplea los resultados de dicha evaluación en la implementación 

de acciones de mejora continua. (FIMPES 2018). 

 

En este contexto, los instrumentos con los cuales se evaluaban los servicios en la universidad 

no cumplían con el objetivo de medir la calidad de acuerdo con la percepción de los 

estudiantes, por lo cual se evaluó tres de los servicios académicos que ofertan. Para ello se 

diseño un nuevo instrumento de evaluación, basado en el modelo SERVPREF que mide la 

empatía, fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta y elementos tangibles. 

 

Cabe recalcar que la dimensión de elementos tangibles no fue considerada en la evaluación, 

debido a que la Institución de Educación Superior, lo contempla en su EVA (evaluación 

semestral al alumnado y personal). Los servicios evaluados fueron: servicios informativos 

(biblioteca física), préstamo de equipo especializado y asesoría de habilidades de 

investigación a alumnos. 

 

El contraste de los resultados de los tres servicios evaluados puede apreciarse en la figura 1, 

donde son graficados en el diagrama de radar: 

 

Figura 1. Diagrama de radar de resultados 
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(Fuente:elaboración propia, 2018) 

 

NOTA: La ponderación que se toma está en consonancia con la escala de Likert donde 1 = 

Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Ni en acuerdo ni en desacuerdo; 4 = De 

acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo. 

 

De las tres áreas evaluadas los servicios informativos (biblioteca) resultaron ser el servicio 

ponderado por los alumnos con menor puntaje, ya que expresan que no se encontraban ni en 

acuerdo ni en desacuerdo en cuanto a los ítems de calidad. Luego se analizó cuál era la 

dimensión ponderada con la respuesta más baja y se encontró que era la empatía.  

 

Con estos resultados se llevó a cabo un grupo focalizado sobre la empatía. Durante el mismo, 

los alumnos resaltaron su percepción al hacer uso del centro de servicios informativos, esto 

con el fin de lograr identificar en qué cuestiones de empatía llegan ellos a notar carencia o 

ciertas fortalezas. Se llegó a la conclusión de que los usuarios perciben la falta de empatía en 

la deficiencia de atención al usuario y en la falta de eficacia en el servicio. A continuación, 

en la figura 2 se puede apreciar el análisis de resultados del grupo focal en el árbol categorial: 
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Figura 2. Árbol categorial de la empatía en el centro de servicios informativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia, 2018) 

 

 

En la parte superior se encuentran ubicadas las categorías atención al usuario y eficacia con 

sus respectivos códigos, las cuales son las que aparecen con más frecuencia dentro del grupo 

focal. En la parte inferior se encuentra la categoría que aparece con menos frecuencia: actitud 

frente al usuario. Esta muestra en contraste, una percepción positiva en el trato al alumno. 

Dentro de las tres categorías del grupo focal aparecen comentarios de los alumnos que ayudan 

a comprender mejor lo anteriormente expuesto, como: 
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Atención al usuario: 

Ni si quiera me atiende, también es de mátate tú ahí a ver cómo lo encuentras,  

Ni si quiera me vio a la cara, estaba en la computadora  

Yo lo percibí como más como ah pues este es lo que tengo que hacer y como que no le daba 

más un plus  

 

Eficacia: 

Cuando voy con la chica para rentar el libro, me quedo ahí esperando unos cinco, diez 

minutos. 

Si no está pues ya no trata de buscar una solución. 

La verdad es que no fue personalizada la atención  

 

Actitud frente a los usuarios: 

No han sido irrespetuosos ni nada. 

Siempre está ocupada, ósea siempre la veo con un montón de trabajo. 

Nunca ha sido irrespetuosa ni nada, ni te falta al respeto.  

 

(Comentarios grupos focal, 18 de octubre 2018) 

 

Estos resultados se encausaron en el proyecto de intervención con el fin de que, en conjunto 

con las responsables de servicios informativos, se revisara el manual de funciones. Además, 

con base a lo diagnosticado, se realice un plan de mejora institucional, para contrarrestar las 

deficiencias que percibe el alumnado en el centro de servicios informativos que se describe 

a continuación. 

 

Propuesta de mejora 

 

De acuerdo con el proceso de mejora que solicita el proceso de acreditación de FIMPES, 

resulta conveniente que los responsables de servicios informativos identifiquen sus funciones 

laborales, y en base a lo obtenido en el diagnóstico, generen un plan de mejora institucional 
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para responder a las necesidades que plantean los alumnos acerca de lo que es percibido en 

el centro de servicios informativos. Por esto, Matsumoto (2014) señala que si las empresas 

conocen lo que necesitan y desean los clientes, se logrará generar valor y se crearán 

productos y servicios de calidad. Por lo anterior, se presentan a continuación la pregunta, 

objetivos y metas del proyecto de investigación. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo mejorar la percepción de la empatía de los alumnos respecto al centro de servicios 

informativos de la Universidad objeto de estudio? 

 

Objetivos 

 

Desarrollar en conjunto con las responsables de servicios informativos un plan de mejora 

institucional que porpicie un impacto positivo en la percepción del alumnado en cuanto a la 

empatía del centro de servicios informativos. 

 

Específicos 

 

1. Generar en conjunto con las responsables de servicios informativos un plan de mejora 

institucional. 

2. Revisar el manual de funciones de las responsables de servicios informativos. 

3. Evaluar el plan de mejora institucional. 

 

Metas: 

 

1. Elaborar un plan de mejora institucional con las responsables del centro de servicios 

informativos para marzo de 2019. 

2. Revisar al 100% el manual de funciones de los responsables de servicios informativos 

para abril de 2019. 
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3. Incrementar al 80 % la percepción de la calidad de la empatía en el centro de servicios 

informativos para mayo de 2019. 

 

Marco teórico 

 

Un factor de éxito en toda institución es la calidad de los servicios que prestan a sus clientes. 

Es por esta razón que conocer la opinión de los usuarios que reciben el servicio es vital para 

conocer los aspectos que se pueden mejorar para lograr satisfacer por completo al cliente 

(Gutiérrez, 2010). 

En resumen, se puede afirmar que la calidad de un servicio ha de responder de forma regular 

y continua a las necesidades y a las expectativas de los ciudadanos (Nevado, 2003). Es por 

esto, que resulta de suma importancia evaluar la percepción de la calidad de los servicios que 

se ofertan en la UMG ya que de esta manera se conocerá la percepción que tiene el alumno 

al respecto. 

Se considera relevante mostrar otros modelos de evaluación centrados en la opinión del 

cliente, para poder compararlos y justificar el que ha sido seleccionado. A continuación, se 

muestran algunos de los modelos de evaluación de la calidad que existen y frecuentemente 

son usados. 

Modelo SERVQUAL  

 

En 1988, debido a la necesidad de contar con un modelo de calidad y a la escasa literatura 

respecto al tema, Parasuraman, Berry y Zeithaml, crean el modelo de evaluación de la calidad 

del servicio Service Quality, mejor conocido como el SERVQUAL, esto después de diversos 

estudios. 

Luego de las críticas recibidas Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1988, simplifican el modelo 

anterior a cinco (5) dimensiones: a) Empatía: muestra de interés y nivel de atención 

individualizada al usuario; b) Fiabilidad: ejecutar el servicio de forma cuidadosa; c) 

Seguridad: habilidad para inspirar credibilidad y confianza; d) Capacidad de respuesta: 

prestarles un servicio rápido, finalmente, e) Elementos tangibles: apariencia física de las 

instalaciones (Torres y Vásquez, 2015). 

Modelo Grönroos 
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En 1984 el pionero de la escuela de gestión de servicios y del pensamiento de marketing, 

Christian Grönroos, crea un modelo que integra la calidad del servicio en tres componentes. 

a) La calidad técnica, referida al “qué" representa el servicio recibido por los usuarios como 

consecuencia de la compra; es decir los elementos objetivos. 

b) La calidad funcional, representa el “cómo” el usuario recibe y experimenta el servicio; 

c) La imagen corporativa, representa el resultado de cómo el usuario percibe la empresa a 

través del servicio que presta. Esta dimensión ejerce la función de filtro de las dimensiones 

anteriores (Torres y Vásquez, 2015). 

 

Modelo Libqual  

 

En el 2001 surge una modificación del instrumento SERVQUAL, que se realizó a un 

conjunto de bibliotecas universitarias, propuesto por: Cook, Heath y Thompson llamado 

LibQUAL permite conocer la calidad de los servicios a partir de los datos proporcionados 

por los usuarios sobre sus percepciones respecto de los servicios ofrecidos por las bibliotecas. 

Esta diseñada en función de cuatro (4) dimensiones: valor del servicio; la organización como 

espacio; el acceso a la información; y control de personal (Torres y Vásquez, 2015). 

 

Modelo SERVPREP 

A raíz de diversas críticas realizadas al modelo SERVQUAL por su escala para medir las 

expectativas, surge el modelo SERVPERF, en 1992 Cronin y Taylor lo proponen como 

modelo para evaluar la calidad del servicio, según la percepción de los usuarios. 

Este utiliza una escala similar a la del SERVQUAL por lo que emplea sus 22 ítems para 

evaluar sólo las percepciones, simplificando así este proceso. Esto lo justifican señalando 

que es escasa la evidencia respecto a que los usuarios valoren la calidad de un servicio como 

la diferencia entre expectativas y percepciones, además agregan que existe la tendencia de 

valorar como altas las expectativas (Torres y Vásquez, 2015, pp. 65-66). 

La Institución tomó la decisión de usar SERVPREF, debido a que se adapta al indicador 6.5 

que se menciona en el apartado 1.1 Historia, que habla de la percepción de los alumnos, 
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sobre los servicios que se ofertan, además que los otros modelos toman en cuenta la 

evaluación en base a otras características, que no abonan al proyecto.  

Dimensiones del modelo SERVPREF 

Dentro de las ventajas que resultan más oportunas para el proyecto se encuentran el que ayuda 

a medir la percepción del alumno, conocer sus necesidades, y para la posterior intervención 

de este proyecto, utilizarse para realizar un seguimiento con dicho instrumento, por lo que 

nos parece útil emplear el modelo SERVPREF, haciendo modificaciones para que la muestra 

sea representativa y reducir su extensión. 

 

a) Empatía: muestra de interés y nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas 

a sus usuarios;  

b) Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa; 

c) Seguridad: conocimiento y atención de los empleados y su habilidad para inspirar 

credibilidad y confianza;  

d) Capacidad de respuesta: disposición para ayudar a los usuarios y para prestarles un 

servicio rápido, finalmente,  

e) Elementos tangibles: apariencia física de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación (Torres y Vásquez, 2015, p. 64). 

 

En resumen, se puede afirmar que la calidad de un servicio ha de responder de forma regular 

y continua a las necesidades y a las expectativas de los ciudadanos (Nevado, 2003). Es por 

esto, que resulta de suma importancia evaluar la percepción de la calidad de los servicios que 

se ofertan en la IES ya que de esta manera se conocerá la percepción que tiene el alumno al 

respecto. Así se elige el modelo SERVPREF que considera la percepción del cliente. 

 

Marco metodológico  

 

Se eligió el paradigma socio-crítico ya que su finalidad es la transformación social, dando 

respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la 

participación de sus miembros. (Alvarado y García, 2008) 
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Las contribuciones del paradigma sociocrítico según Arnal (1992) son generadas a partir de 

estudios comunitarios y de la investigación participante.  Dentro de este paradigma es que 

se utilizó el método evaluativo, específicamente centrado en el cliente como se muestra a 

continuación en el siguiente apartado. 

 

El objetivo del método evaluativo es definido por Weiss (1983) como medir los efectos de 

un programa por comparación con las metas que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la 

toma de decisiones subsiguientes acerca del programa y para mejorar la programación futura.  

 

Dentro del método evaluativo centrado en el cliente se consideran los siguientes aspectos 

principales: 

 

x Las evaluaciones deben ayudar a las audiencias a observar y mejorar lo que están 

haciendo (de ahí nuestra denominación de evaluaciones centradas en el cliente). 

x Los efectos secundarios y los logros accidentales deben ser tan estudiados como los 

resultados buscados. 

x Los evaluadores deben evitar la presentación de conclusiones resumidas, pero en su lugar 

deben recopilar, analizar y reflejar los juicios de una amplia gama de gente interesada en 

el objeto de la evaluación. 

x Los experimentos y los test regularizados son a menudo inadecuados o insuficientes para 

satisfacer los propósitos de una evaluación, y deben frecuentemente ser sustituidos o 

completados con una variedad de métodos, incluyendo los soft y los subjetivos. 

(Stake, citado en Stufflebeam, 1995, p.238). 

 

Aunado con lo anterior, es importante considerar la calidad de los servicios que prestan a sus 

clientes las instituciones de educación superior. Es por esta razón que conocer la opinión de 

los usuarios que reciben el servicio es esencial para conocer los aspectos que se pueden 

mejorar para lograr satisfacer por completo al cliente (Gutiérrez, 2010). 

 

Instrumentos  
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Como parte de la evaluación se utilizaron las encuestas de escalas tipo Likert donde los 

resultados serán vaciados en una tabla de frecuencia, se analizarán también los resultados del 

focus group por medio de un árbol categorial. 

 

Escala tipo Likert 

 

Dentro del modelo SERVPREF es utilizada la escala tipo Likert, dichas escalas son 

instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre 

una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una escala ordenada y 

unidimensional (Bertram, citado por Matas, 2018, p. 39). Se elaboraron 3 ítems de la variable 

empatía y se les integró una escala Likert que incluye un punto medio neutral, dos puntos a 

la izquierda (desacuerdo) y dos a la derecha (de acuerdo), con opciones de respuestas de 1 a 

5. Dicha técnica es transcrita a la plataforma de Google Forms, ya que la aplicación 

sistematiza los resultados de manera gráfica.  

 

Grupo focal 

 

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de 

los individuos. (Hamui y Varela-Ruiz, 2013). Para llevar a cabo dicho grupo focal se 

elaboraron cuatro preguntas de acuerdo con la categoría de empatía. Se eligieron, dentro de 

los alumnos encuestados: dos alumnas de Psicología de tercero, dos alumnos de Aeroespacial 

uno de primero y uno noveno y dos alumnos de Educación y Desarrollo institucional una de 

tercero y uno quinto semestre, esto debido a que representaban una muestra de los alumnos 

que contestaron la encuesta. 

 

Distribución de frecuencias  

 

Para el análisis de los resultados obtenidos de la encuesta con escala tipo Likert, realizará un 

análisis de distribución de frecuencias el cual es descrito por Sampieri (2014) como un 

conjunto de puntuaciones respecto de una variable ordenadas en sus respectivas categorías y 

generalmente se representan en tablas, histogramas, gráficas circulares, etc.  Para dicho 
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análisis serán sumadas todas las respuestas de la misma categoría y se utilizó la mediana 

como unidad de tendencia central, la cual es utilizada ordenando de menor a mayor todos los 

valores de una variable estadística, se llama mediana al valor de la variable tal que existen 

tantos datos con valores de la variable superiores o iguales como inferiores o iguales a él 

(Cobo y Batanero, 2000). 

 

Esto último quiere decir, que las respuestas son ordenadas de menor a mayor, y se selecciona 

la que queda en el punto medio. Se utilizó la mediana debido a que la escala de Likert arroja 

datos discretos y no pueden ser sometidos a la media, y como mencionan Kwok y Hempel 

(citados en Sampieri, 2014), la mediana es una medida de interpretación más útil que la media 

si la distribución está más cargada hacia puntuaciones externas. 

 

Árbol categorial 

 

Para el análisis del grupo focal, se toma en cuenta que es un estudio cualitativo, por lo que 

los datos no se encuentran totalmente predeterminados, los datos son, esbozados o 

prefigurados.  Para efectos de este proyecto, se utiliza el método de análisis del árbol 

categorial propuesto por Hamui y Varela-Ruiz (2013): 

 

1. Se elabora un primer árbol categorial basado en la guía de entrevista. 

2. El árbol categorial, se irá ampliando al codificar el texto. 

3. A partir de los códigos se forman unidades, categorías y patrones, con el fin de explicar 

contextos, situaciones, hechos y fenómenos. 

4. La codificación y categorización se realiza teniendo como referentes los objetivos de 

investigación y los supuestos del estudio. 

 

En resumen, este modelo comienza con la descripción y la ordenación de los conceptos, para 

terminar con la teorización. Este proceso permitirá recopilar los datos de manera sistémica 

para su posterior análisis.  
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Evaluación por objetivos 

 

Se utilizará la evaluación de objetivos ya que como menciona Weiss (1983) sirve para medir 

los efectos de un programa por comparación con las metas que se propuso alcanzar dentro 

del plan de mejora institucional y el mismo proyecto de intervención. 

 

Propuesta de mejora 

 

Para su realización se trabajará un taller que combina actividades tales como trabajo de grupo, 

sesiones generales, elaboración y presentación de actas e informes, organización y ejecución 

de trabajos en comisiones, investigaciones y preparación de documentos. Entre las ventajas 

del taller se encuentran las de desarrollar el juicio y la habilidad mental para comprender 

procesos, determinar causas y escoger soluciones prácticas. (Betancourt, R. Guevara, L. 

Fuentes E. 2011) Debido a que el objetivo es la creación de un plan de mejora, en conjunto 

con el departamento, para dar solución a las necesidades encontradas, y al tiempo disponible, 

se considera el taller como mejor opción. 

 

La técnica utilizada en el taller será el role-playing. Este pretende fortalecer capacidades tales 

como la perspectiva social, la empatía y el role-taking. Consiste en dramatizar a través del 

diálogo y la interpretación quizás improvisada, una situación que presente un conflicto con 

trascendencia-moral (Martín, 1992). A continuación, se explican las tres fases del proceso 

clásico de la metodología del role-playing: 

 

1. Motivación: crear un clima de confianza y participación, intentando que todos 

reconozcan el problema que se plantea y lo acepten como un tema de interés. 

2. Preparación de la dramatización: el educador aporta los datos necesarios para llevar a 

cabo la representación, indicando cuál es el conflicto, qué personajes intervienen y qué 

situación o escena concreta se dramatiza. 
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3. Dramatización: durante la dramatización los actores intentan asumir su rol acercándose 

a la realidad y esforzándose por encontrar argumentos convincentes que hagan creíble 

su postura. Es por ello que, una vez hayan surgido elementos necesarios para el debate 

suficientes para el debate, se pondrá́ fin a la interpretación.  

4. Debate: Se analizan y valoran los distintos elementos de la situación que ha sido 

interpretada: cuál era el problema, qué sentimientos han entrado en juego, qué actitudes, 

qué soluciones se han propuesto, cuáles parecían más adecuadas, cuáles menos, y otras 

cuestiones semejantes. Una vez los dos grupos han expuesto sus puntos de vista, se abre 

el diálogo interviniendo indistintamente unos y otros.  

(Martín, 1992) 

 

Ya que el objetivo del taller es diseñar un plan de mejora institucional, definido como un 

conjunto de acciones planeadas, organizadas, integradas y sistematizadas que implementa la 

organización con el fin de producir una mejora en las áreas identificadas. Constituye una 

herramienta para gestionar la calidad, que genera una dinámica grupal, fomenta el 

compromiso, la responsabilidad individual, la responsabilidad de equipo y la mejora 

organizacional en su conjunto (Departamento de Comunicaciones de Santo Domingo, 2017). 

 

Para llevar a cabo la elaboración del plan de mejora institucional se tomará como referente 

el modelo propuesto por el Departamento de Comunicaciones de Santo Domingo (2017) 

donde se establece que en la primera fase se han de llevar a cabo todos los preparativos como 

son el definir el equipo de mejora, seleccionar las áreas prioritarias a intervenir, crear un 

objetivo común y la elaboración del plan de mejora. 

 

La segunda fase se destina a la puesta en práctica de dicho plan, tomando en cuenta la 

asignación de tareas y recursos, así como la elaboración del cronograma de actividades. 

 

La tercera fase es la retroalimentación de dicho proceso estratégico, ya que aquí es donde se 

realizan evaluaciones periódicas para dar cuenta de los objetivos que se han alcanzado y, por 

lo tanto, de las dificultades con las cuales se han encontrado. 
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Por último, en la cuarta fase, el encargado del plan de mejora elaborará un informe del 

proceso realizado, explicando, entre otras cosas, los objetivos alcanzados y una explicación 

de los inconvenientes encontrados dentro del proceso. Por lo anterior, es que resulta 

importante la implementación de esta metodología dentro de las instituciones para su 

desarrollo continuo. A continuación se presenta un resumen del desarrollo completo de esta 

propuesta sesión a sesión. 

 

Sesión 1. Familiarización con el taller   

 

Durante la primera sesión del taller se realizó la familiarización de las responsables de 

servicios informativos con el diagnóstico y la intervención que desembocarían en el taller. El 

objetivo de la sesión fue que los responsables de servicios informativos identificaran el 

proyecto de diagnóstico para que se familiarizaran con la intervención, el cual se fomentó 

por medio de una presentación Power Point, donde se resolvieron dudas y atendían 

comentarios al respecto.  

 

Sesión 2. Momentos de la verdad 

 

En la segunda sesión del taller se trataron los momentos de la verdad propuestos por Carlzon 

con la finalidad de que los responsables del servicio los identificaran en su práctica día a día 

en relación con los alumnos que hacen uso del centro de servicios informativos. El que el 

objetivo de la sesión era identificar los momentos de la verdad propuestos por Carlzon con 

el fin de ser tomados en cuenta en la posterior elaboración del plan de mejora institucional, 

el cual se logró en un 75% ya que se les aplicó un instrumento de evaluación en la plataforma 

de Kahoot. El responsable de servicios informativo uno acertó cuatro de cuatro reactivos y 

la responsable de servicios informativos dos en dos de cuatro reactivos. 

 

Sesión 3. Role-playing 

 

En la tercera sesión del taller se llevó a cabo la técnica de role-playing con la intención de 

dramatizar la situación de empatía que perciben los alumnos de parte de las responsables de 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2064



servicios informativos. Para esto se elaboró un guion con base a lo recabado en el grupo focal 

que se llevó a cabo en el proyecto de diagnóstico y se solicitó a alumnos de la universidad 

que llevaran a cabo la dramatización. En vez de realizar un debate como lo establece el 

modelo del role-playing, se llevó a cabo una metacognición con las responsables de servicios 

informativos de cómo es que percibían ahora, estando del otro lado, la situación de la empatía 

en el centro de servicios informativos. 

 

Sesión 4. Elaboración del plan de mejora institucional 

 

En la cuarta sesión del taller empezaba con la primera fase de la elaboración de un plan de 

mejora según el departamento de comunicaciones de Santo Domingo (2017).  Primeramente, 

se confirmó que los responsables de servicios informativos serían el equipo de mejora, se 

seleccionaron las áreas de mejora a priorizar dentro de la elaboración del grupo focal en el 

proyecto de diagnóstico y la dramatización del role-playing. Se empató el plan de mejora con 

el objetivo estratégico de la IES “Asegurar la calidad de los servicios institucionales”, con 

base al cual fueron elaboradas las metas, las actividades para alcanzarlas, los indicadores de 

logro, responsables y recursos. Las metas establecidas fueron: 

 

1. Disminuir al 100% la situación de libros no encontrados en el centro de servicios 

informativos para abril de 2019 

2. Elaborar una presentación orientativa con las preguntas más frecuentes que se presentan 

en el centro de servicios informativos para abril del 2019 

3. Solicitar al 100% de los alumnos que hacen uso del centro de servicios informativos que 

llenen el instrumento de evaluación para mayo del 2019 

 

Sesión 5. Implementación del plan de mejora institucional 

 

La quinta sesión del taller tuvo como objetivo comenzar la segunda fase de desarrollo de un 

plan de mejora según el departamento de comunicaciones de Santo Domingo (2017), la cual 

consistía en la implementación de este. Primeramente, se subió a la plataforma Planner en 

donde se monitorean institucionalmente los planes de mejora, para que así puedan también 
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cumplir con la próxima fase tres del plan de mejora: el seguimiento.  Posteriormente, se 

elaboró la presentación orientativa en formato Power Point con las preguntas frecuentes y 

sus soluciones prácticas, quedó pendiente gestionar el lugar físico donde se habría de colocar 

el monitor y este a disposición de los usuarios del centro de servicios informativos. 

 

Una vez llevada a cabo la retroalimentación, la resolución de dudas y comentarios, se elaboró 

la minuta y el resumen de cada sesión. Por lo tanto, se afirma que todos los productos se 

realizaron en tiempo y forma, algunos se incluirán hasta la entrega final del documento, 

debido a que serán analizados para entregar resultados. 

 

Resultados 

 

Dentro de el plan de mejora institucional elaborado durante la intervención en conjunto con 

las encargadas de servicios informativos, se establecieron tres metas, las cuales se 

mencionarán a continuación para elaborar un reporte de resultados de la implementación de 

dicho plan. 

 

La primera meta fue: disminuir al 100% la situación de libros no encontrados en el centro de 

servicios informativos para abril de 2019. Cabe mencionar que la manera en que los 

encargados pueden percatarse de una pérdida en el acervo es cuando los usuarios las informan 

al respecto, o en sus revisiones periódicas. Por lo tanto, fue alzancada, ya que todos los libros 

que no se encontraban en el centro de servicios informativos y fueron reportados, fueron 

ocultados de la disponibilidad en plataforma para el alumnado. 

 

La segunda meta fue elaborar una presentación orientativa con las preguntas más frecuentes 

que se presentan en el centro de servicios informativos para abril del 2019. Para la cual fueron 

elaboradas preguntas frecuentes y sus soluciones prácticas para posteriormente agregarlas a 

una presentación Power Point con hipervínculos. También se dispuso un lugar y un monitor 

para que dicha presentación se encuentre en la entrada del centro de servicios informativos, 

para el fácil acceso de los usuarios. Por lo tanto, se considera que dicha meta fue alcanzada 

en tiempo y forma. 
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La tercera meta era solicitar al 100% de los alumnos que hacen uso del centro de servicios 

informativos que llenen el instrumento de evaluación para mayo del 2019. Dentro de esta 

meta fue que se encontraron inconvenientes, primero porque la revaluación del servicio se 

encontraba atravesada por vacaciones, y después por que no había la suficiente afluencia de 

alumnos al centro de servicios informativos.  

 

Dentro del grupo focal se les preguntó a los alumnos si los encargados de servicios 

informáticos habían pedido elaborar la evaluación del servicio y solo 1 de 5 alumnos 

respondió que sí, por lo tanto, se dice que esta meta se logró al 20%.  

 

Cabe mencionar que las encuestas contestadas no eran significativas para realizar el análisis, 

por esto último el equipo de trabajo se dedicó a aplicar la encuesta a los alumnos que había 

utilizado el centro de servicios informativos en las últimas semanas, debido a que no se 

estaban llevando a cabo las evaluaciones según el seguimiento de la plataforma Forms. 

 

A continuación, en la figura 4 se presentan las medianas obtenidas de la encuesta con escala 

tipo Likert sobre la percepción de la empatía en el centro de servicios informativos 

contrastando el diagnóstico con la post-evaluación de la intervención: 
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Figura 4. Resultados de la escala de Likert del diagnóstico en contraste con la post-
evaluación sobre la empatía en el centro de servicios informativos. 

 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 

 

Como se puede observar, la mediana del diagnóstico se encuentra en que los alumnos no se 

encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo con los ítems de calidad de la empatía del servicio, 

en contraste la mediana de la intervención se encuentra en que los alumnos están totalmente 

de acuerdo con los mismos. Resulta evidente entonces, que la percepción de la empatía en el 

centro de servicios informativos aumentó de un 60% a un 100% después de haber aplicado 

la propuesta de intervención. 

 

En la siguiente figura 6 se muestran los árboles categoriales resultado del grupo focal 

diagnóstico en contraste con el grupo focal de evaluación 
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Figura 6. Árbol categorial diagnóstico en contraste con la post-evaluación de la 

empatía en el centro de servicios informativos 

 

 
(Fuente: elaboración propia, 2018) 

 

En amarillo se encuentran las categorías y en gris sus respectivos códigos.  En el árbol 

categorial de post-evaluación se observa de lado superior izquierdo la categoría con mayor 

número de frecuencias contado con 18 menciones y del lado derecho el segundo lugar con 

11, en la parte inferior se muestra la categoría en la tercera posición con 8. Cabe mencionar 

que las tres categorías con mayor mención fueron las mismas que en el diagnostico con la 

Diagnóstico 

Post-evaluación 
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diferencia de que se aprecia un giro positivo. Dentro de las tres categorías del grupo focal 

aparecen comentarios de los alumnos tales como: 

 

Eficacia: 

Sí, me atendió de manera efectiva 

Me atendió casi inmediatamente al verme con el libro, y el proceso fue rápido y conciso 

Resolvieron mi duda sobre un libro que se me venció 

 

Atención al usuario  

Sí se interesan más en ayudarte 

Inclusive la chava fue más allá y me sugirió algunas opciones  

 

Actitud frente a usuarios  

Muy amable y amistoso, me hizo sentir bien 

Lo percibo respetuoso 

El proceso para prestarme el libro sí lo sentí personalizado  

(Comentarios grupos focal, 18 de abril 2019). 

 

 

Como se mencionó anteriormente, la pregunta que sirvió de guía a lo largo del proyecto de 

intervención fue ¿cómo mejorar la percepción de la empatía de los alumnos respecto al 

servicio del centro de servicios informativos en la Universidad objeto de estudio? Se 

concluyó que la implementación de un taller con las especificaciones de esta intervención, 

posibilita la mejora en la percepción de la empatía, tal como se puntualiza en los siguientes 

apartados del cumplimiento de metas y objetivos. 

 

La primera meta fue elaborar un plan de mejora institucional con los encargados del centro 

de servicios informativos para marzo de 2019. Se elaboró el plan de mejora institucional, 

como resultado del taller realizado, que constó de cinco sesiones. 
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La segunda meta fue revisar al 100% el manual de funciones de las responsables de servicios 

informativos para abril de 2019. En conjunto con los encargados se revisó el manual de 

funciones en la fecha indicada, encontrando que coincidía con sus labores. 

 

La tercera meta fue incrementar al 80 % la percepción de la calidad de la empatía en el centro 

de servicios informativos para mayo de 2019. Los resultados muestras un cambio, del 60% 

inicial al 100%, dando un incremento del 40%, superando la expectativa de la meta. 

 

El primer objetivo fue generar en conjunto con las responsables de servicios informativos un 

plan de mejora institucional. Como se observó en la meta, se realizó el plan de mejora, 

sensibilizando previamente con el taller realizado. 

 

El segundo objetivo fue revisar el manual de funciones del responsable de servicios 

informativos. No se encontró ninguna incoherencia entre el trabajo que se les solicita y lo 

que refiere a su función, por lo que no se solicitó ninguna modificación. 

 

El tercer objetivo fue evaluar el plan de mejora institucional. Previamente se muestra la 

evaluación del plan de mejora institucional, basado en un reporte de resultados.  

 

Como resultado del cumplimiento de las metas y los objetivos específicos, se puede decir 

que se logró cumplir el objetivo general, el cual era: desarrollar en conjunto con las 

responsables de servicios informativos un plan de mejora institucional que propicie un 

impacto positivo en la percepción del alumnado en cuanto a la empatía del centro de servicios 

informativos. Se puede afirmar lo anterior ya que la implementación del plan de mejora 

institucional ayudó a mejorar la percepción de la empatía en el centro de servicios 

informativos. 

Por lo tanto, la elaboración de un taller con las características antes mencionadad puede 

generar un impacto favorable en la percepción del usuario. 
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Conclusiones 

 

La motivación que inspiro la presente investigación, radica en la falta de una herramienta que 

permitiera medir la calidad de los servicios en la Institución Educativa, misma que tomara en 

cuenta la percepción del alumnado. Con los elementos de calidad evaluados se permitió 

mejorar la calidad del servicio con miras a que respondieran a las expectativas que el usuario 

tenía. 

 

La propuesta, como se demostró, permitió mejorar la percepción respecto a la calidad de los 

servicios que ofertan las Instituciones de Educación Superior. En este sentido el modelo de 

trabajo permitió conocer las necesidades del usuario y reformular las acciones ofertadas para 

generar una propuesta de mejora. 

 

Se implementaron técnicas de obtención de datos que favorecieran una recolección 

transparente y poco abrumadora para los alumnos que gozaban del servicio, por lo que se 

llevó a cabo el grupo focal, que fue el punto de encuentro de distintas técnicas, como lo fue 

el Role-playing, el cual se percibió por parte de los colaboradores de la institución como algo 

novedoso y funcional. 

 

Este tipo de procesos se deben incrementar y desarrollar en las Instituciones de Educación 

Superior ya que es fundamental que se realicen mediciones sobre la satisfacción de las 

personas. Por ello el modelo de evaluación SERVPREF así como la estrategia de taller del 

Role-Playing, son referentes para la mejora de la calidad en los servicios de las universidades. 

Por lo tanto, la elaboración de un taller que contemple temas como los momentos de la verdad 

propuestos por Carlzon, modelos como el role-playing y la elaboración de un plan de mejora 

institucional, dirigidos a trabajar la empatía en servicio al cliente, puede generar un impacto 

favorable en la percepción del usuario. 

 

Faltaría seguir implementando este proyecto en otros departamentos o instituciones para 

corroborar que no es un caso aislado. Además, es importante que se tome en cuenta las 

percepciones de los usuarios ya que el fenómeno de la calidad debería de tomar en cuenta 
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sus opiniones. Así la calidad, si bien puede ser medida por indicadores puntuales, en cuestión 

de los servicios ofertados, debería de basarse en las opiniones de los usuarios. Por último, la 

misma legitimación de las universidades es otro fenómeno a estudiar que requiere ser 

medido, en alguna instancia, por las percepciones que los distintos actores tienen sobre la 

calidad educativa que estás ofrecen.  

 

Ante esto el presente proyecto ayuda como una posibilidad de comenzar con este tipo de 

mediciones en las universidades y responder a los intereses de los usuarios en la búsqueda de 

convertirse en instituciones de calidad. 
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Resumen: 

 

En la dinámica actual y ante el impacto de la globalización en los mercados laborales, conocer 

el nivel de inserción y desempeño de los egresados de universidades e instituciones de 

educación superior reviste gran trascendencia pues cada vez es mayor la competencia a la 

que se enfrentan y la demanda supera con mucho la oferta de puestos de trabajos para los 

profesionistas. Con base en lo anterior, surgió la inquietud de realizar la presente 

investigación con el objetivo de responder entre otras las siguientes preguntas: ¿cómo valoran 

la formación recibida en relación a las demandas del sector laboral los profesionistas que se 

formaron en la institución? ¿Cuál es la percepción de los empleadores sobre la pertinencia 

de la formación profesional? La investigación corresponde a un estudio de tipo exploratorio, 

transversal y descriptivo, se aplicó a una muestra de 100 egresados. Entre los resultados se 

detectaron diversas áreas de oportunidad como la necesidad de reforzar habilidades y 

competencias, la actualización de planes y programas de estudio y asignar mayor carga 

horaria a la práctica en los últimos semestres de la carrera. El estudio aporta información 

valiosa para enfrentar los retos que autoridades, docentes y alumnos de las universidades 

enfrentan actualmente, dado que constituye una retroalimentación al quehacer diario de la 

institución, pudiendo trascender a otras instituciones. En las conclusiones se destaca que la 

vinculación y coordinación con empleadores requiere especial atención y manejo por parte 

de las universidades.  

 

Palabras Clave: Egresados, Universidades, Mercado laboral 

 

Abstract: 

In the current dynamic, facing the impact of globalization on labor markets, knowing the 

level of insertion and performance of graduates of universities and institutions of higher 

education is of great importance as the competition they face and the demand far exceeds the 

supply of jobs for professionals. Based on the above, there was the concern to carry out the 

present investigation with the aim of answering, among others, the following questions: how 

do they assess the perception the professionals who formed in the institution the training 

received in relation to the demands of the labor sector? What is the level of personal 
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satisfaction that you derive from your work? The research corresponds to an exploratory, 

cross-sectional and descriptive study, applied to a sample of 100 graduates. Among the 

results, several areas of opportunity were identified, such as the need to reinforce skills and 

competencies, the updating of plans and study programs, and the assignment of a greater 

workload to the practice in the last semesters of the career. The study provides valuable 

information to face the challenges that authorities, teachers and students of the universities 

currently face, since it constitutes a feedback to the daily work of the institution, being able 

to transcend to other institutions. The conclusions emphasize that the linkage and 

coordination with employers requires special attention and management by the universities. 

 

Keywords: Graduates, Universities, Labor market 

 

Introducción 

 

Dado el dinamismo y los profundos cambios que se viven actualmente, las universidades en 

México enfrentan el reto de contar en su oferta educativa con planes de estudio que atiendan 

la problemática social y cubran los requerimientos que los diferentes sectores en que sus 

egresados se insertan laboralmente demandan. Hoy en día en México, los profesionistas 

enfrentan una fuerte problemática que se agudiza en los recién egresados, ya que prevalece 

entre otros aspectos: el desempleo; la informalidad; la precariedad laboral; la aceptación de 

empleos por necesidades económicas mal remuneradas y/o fuera de su formación 

profesional. En contraparte a los empleadores frecuentemente se les dificulta cubrir vacantes 

al no encontrar personal con las competencias y conocimientos requeridos entre los más 

referidos con el manejo de un segundo idioma, software especializado y habilidades 

directivas. En el mismo orden de ideas planes y programas de estudio privilegian la teoría 

sobre la práctica. Con base en lo anterior, consideramos que los responsables de los 

programas de seguimiento de egresados enfrentan los siguientes retos: 

 

Generar información y realizar acciones para: 

x Una mayor inserción de egresados en el mercado laboral; 

x Pertinencia de planes y programas estudio; 
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x Fortalecimiento del vínculo institucional con el sector productivo; 

x Comunicación continua y eficaz con los egresados. 

 

En este contexto como lo afirma la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior de México, el seguimiento de egresados es de vital importancia para las 

universidades ya que permite conocer la inserción en el mercado laboral de los nuevos 

profesionistas, las condiciones bajo las cuales se incorporan, sus experiencias y opiniones, 

indicadores que permitirán mejorar la calidad de la formación profesional. (ANUIES, 2017) 

     

Los estudios de seguimiento e impacto de egresados se convierten en un mecanismo para 

establecer una relación entre la institución y los egresados que benefician a todas las partes 

involucradas, desde las instituciones hasta la comunidad, incluyendo a los egresados y a los 

profesionales en formación, por cuanto su propósito es contribuir a mejorar la calidad de la 

educación. (Aldana, Morales, Sabogal & Ospina, 2008). El aporte que hace la universidad al 

futuro de sus estudiantes y egresados es un quehacer importante, puesto que perfila la 

educación superior como impulsor del desarrollo económico y social, de ahí la importancia 

de contar con programas para el seguimiento de egresados y su inserción al mercado laboral. 

(FCA, 2017) 

 

El hecho de que un egresado comparta información sobre su desarrollo profesional 

proporciona una retroalimentación para la actualización y/o adecuación de planes y 

programas de estudio además de contribuir a los siguientes aspectos: 

 

1. Conocer el nivel de aceptación de los profesionistas en el mercado laboral; 

2. Ubicar los sectores de inserción (industrial, comercial de servicios, gubernamental, ONG, 

autoempleo, etc. 

3. Vincular a la universidad con el mercado laboral; 

4. Identificar las áreas de oportunidad a fin de fortalecer la formación profesional con base en 

las demandas sociales y los requerimientos de los empleadores. 
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El objetivo que persigue este trabajo, es el de analizar los retos y resaltar la importancia del 

programa de seguimiento de egresados en una universidad pública del Estado de México, a 

fin de identificar las estrategias y acciones que contribuyan a contar con planes de estudio 

pertinentes y actualizados. 

Contribuir con información para: 

x La mayor inserción de egresados en el mercado laboral. 

x Incrementa la pertinencia de planes y programas estudio; 

x Fortalecer el vínculo institucional con el sector productivo; 

x Conocer la percepción de los egresados acerca de las competencias adquiridas incluyendo 

conocimientos y valores. 

 

 Metodología 

 

El país enfrenta grandes retos para alcanzar mayores niveles de desarrollo social y 

económico, entre ellos la necesidad de contar con capital humano con formación profesional 

que responda a las necesidades de la sociedad y el mercado laboral. 

La investigación tomo como base las preguntas de investigación: 

¿Cómo valoran la formación recibida en relación a las demandas del sector laboral los 

profesionistas que se formaron en la institución? 

¿Cuál es la percepción de los empleadores sobre la pertinencia de la formación profesional? 

La investigación corresponde a un estudio de tipo exploratorio, transversal y descriptivo, se 

aplicó a una muestra de 100 egresados en el período de agosto de 2016 a julio de 2018. 

La información se obtuvo a través de la aplicación de una encuesta a 100 egresados de una 

universidad pública en el Estado de México, de acuerdo a la información presentada en el 

cuadro 1. 
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                                       Cuadro1. Caracterización de la muestra 

 

Licenciatura  

Total Contaduría Administración InInformática admva. 

39 45 16 100 

Fuente: Elaboración propia 2018 

Cabe mencionar que de manera global el 57% de la muestra son mujeres y el 43% hombres. 

 

Paralelamente se llevaron a cabo cuatro reuniones con empleadores tanto del sector privado 

en las cuáles se les solicitó su opinión sobre si el perfil de los egresados es pertinente a sus 

requerimientos. 

El instrumento utilizado en la encuesta de egresados fue un cuestionario (ver anexo 1) con 

información sociodemográfica y preguntas que abordaron los siguientes aspectos: 

1. Nivel de dominio de segundo idioma 

2. ¿Cuánto tiempo se demoró en encontrar su primer trabajo? 

3. Sueldo promedio 

4. Sector en el que está empleado 

5. Habilidades y competencias adquiridas en la facultad 

6. Habilidades y competencias que exige empleo actual 

En cuanto a los empleadores fueron preguntas orales abiertas a todos los asistentes. 

El tratamiento que se dio a la información recabada fue de orden descriptivo, agrupándola en 

cuadros que presentan de forma resumida las respuestas de los egresados participantes en la 

encuesta y enlistando las respuestas de los empleadores. 

 

Resultados y discusión 

 

Los resultados se presentan en dos secciones, la primera corresponde a la información 

recabada en la encuesta a egresados y la segunda a la retroalimentación recibida por los 

empleadores. 
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 Respuestas de los egresados. 

 

En el cuadro 1 se agrupan las respuestas que de manera puntual respondieron los encuestados. 

 

                                   Cuadro 1. Información de seguimiento de egresados 

Aspecto L.A. * L.C.* L.I.A*. 

Dominio de segundo idioma 14% 12% 8% 

Tiempo que demoró en obtener el 

primer empleo 

1 año 28 32 36 

6 meses 26 32 24 

3 meses 46 36 40 

Sueldo promedio mensual $ 7,500 $ 8.000 $ 5,500 

Sector en el que trabaja Público 12% 21% 12% 

Privado 85% 42% 70% 

Por su cuenta 3% 37% 18% 

       Fuente: Elaboración propia en base al programa de Seguimiento de Egresados 

      *L.A. Licenciatura en administración, L.C. Licenciatura en Contaduría, y L.I.A.        

             Licenciatura en Informática Administrativa 

 

El cuadro 2 muestra las respuestas la pregunta: ¿Qué habilidades y competencias 

adquiriste en la facultad para desarrollarte en tu empleo? 

 

                       Cuadro 2. Información de seguimiento de egresados 

 

Aspecto L.A. L.C. L.I.A. 

Liderazgo 68% 42% 31% 

Innovación 65% 40% 52% 

Manejo de información 60% 82% 85% 

Toma de decisiones 60% 62% 64% 

Gestión del conocimiento 16% 13% 12% 

Trabajo en equipo 52% 41% 21% 
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             Fuente: Elaboración propia en base al programa de Seguimiento de Egresados 

                          De la Facultad de Contaduría y Administración 2018 

 

El cuadro 3 muestra las respuestas la pregunta: ¿Qué habilidades y competencias te exige tu 

actual empleo? 

 

                      Cuadro 3. Habilidades y competencias requeridas en el empleo 

 

Aspecto L.A. L.C. L.I.A. 

Pensamiento crítico 85% 88% 92% 

Solución de problemas 90% 90% 90% 

Interacción social 65% 52% 50% 

Autoaprendizaje e iniciativa personal 73% 70% 78% 

Formación ética 100% 100% 100% 

Pensamiento globalizado 88% 83% 80% 

             Fuente: Elaboración propia en base al programa de Seguimiento de Egresados 

                       F.C.A. 2018     

 

Información de empleadores 

Por su parte, en las  reuniones los empleadores expusieron los siguientes factores que afectan 

el desempeño laboral de los egresados: 

x No dominar un segundo idioma limita las oportunidades de trabajo a los egresados; 

x Escasa formación práctica, lo que se traduce en deficiencias en el desempeño de sus 

actividades; 

x Vinculada con el inciso anterior, es la falta de experiencia tanto en labores específicas del 

puesto como en el trabajo en equipo y toma de decisiones. 

x Tienen dificultad para cubrir puestos vacantes al no encontrar personal que posea las 

competencias y conocimientos requeridos para ocupar puestos de nivel directivo. 
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Discusión de resultados 

Analizando la información proporcionada tanto por egresados y por empleadores el dominio 

de un segundo idioma es muy bajo y constituye un área de oportunidad en la que autoridades 

académicas, docentes y especialmente los propios alumnos deben poner énfasis. 

El problema en la demora obedece a factores contextuales y económicos, resaltando la 

limitante de la falta de experiencia, el dominio de otro idioma y de competencias específicas, 

lo que se traduce frecuentemente en la asignación de sueldos bajos. 

Una situación preocupante, es el bajo porcentaje de egresados que trabajan por cuenta propia, 

lo que denota la ausencia de una cultura para el emprendimiento y autoempleo. 

Resalta también la ausencia de competencias como toma decisiones y gestión del 

conocimiento en un alto porcentaje de los profesionistas encuestados. 

En cuanto a lo manifestado por los empleadores, resalta la necesidad de fortalecer los planes 

de estudio con más asignaturas y contenidos temáticos que lleven a la práctica al alumno. 

 

Conclusiones 

 

Las principales conclusiones que derivan de la presente investigación son: 

x Hay una disparidad entre la oferta de capital humano y los requerimientos del mismo en el 

mercado laboral. 

x La falta de dominio de idiomas extranjeros se constituye como uno de los factores limitantes 

para obtener un puesto y/o acceder a un desarrollo profesional satisfactorio. 

x Resulta imprescindible una mayor vinculación de la universidad con el sector productivo. 

x Es necesario fortalecer la realización de servicio social y prácticas profesionales mediante 

convenios establecidos en organizaciones públicas y privadas. 

 

Lo aquí expuesto pone en claro que se tiene un amplio camino por recorrer y grandes áreas 

de oportunidad que se constituyen como retos que hay que atender de manera pronta. La 

institución objeto de estudio se encuentra implementando nuevas estrategias y acciones a 

través de una red de comunicación para enfrentar los desafíos latentes, para beneficio de los 

egresados, los empleadores y la sociedad en general. 
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Resumen  

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar el proceso de 

innovación en las organizaciones, en armonía con su plan estratégico. Inició con la revisión 

de literatura relacionada con el proceso de innovación, para elaborar los referentes teóricos. 

Luego y de acuerdo con el diseño y metodología de la investigación establecidos, y con 

base en los datos recopilados de fuentes secundarias, se llevó a cabo un análisis 

documental, para finalmente determinar las conclusiones. Como resultado de la 

investigación se evidenció la necesidad de identificar, documentar, fortalecer, divulgar y 

aplicar el proceso de innovación, para que las organizaciones obtengan los beneficios 

económicos y sociales derivados de la generación de nuevos productos, servicios, procesos 

y estructuras administrativas, que satisfagan las necesidades de los clientes. 

 

Palabras Clave: Innovación, Clasificación de la innovación, Proceso, Proceso de 

innovación 

 

Abstract  

This research was developed with the objective of determining the innovation process in 

organizations, in harmony with its strategic plan. He began with the review of literature 

related to the innovation process, to elaborate theoretical references. Then, in accordance 

with the established research design and methodology, and based on the data collected from 

secondary sources, a documentary analysis was carried out, to finally determine the 

conclusions. As a result of the investigation, the need to identify, document, strengthen, 

disseminate and apply the innovation process was demonstrated, so that organizations 

obtain the economic and social benefits derived from the generation of new products, 

services, processes and administrative structures, which meet the needs of customers. 

 

Keywords: Innovation, Classification of innovation, Process, Innovation process. 
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Introducción  

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de analizar los procesos de 

innovación para determinar un proceso que permita a las organizaciones potenciar la 

innovación de manera sostenida. El problema de investigación se formuló mediante la 

siguiente pregunta ¿Cuál es el proceso de innovación que deben aplicar las organizaciones 

para generar innovaciones de manera sostenida que les permitan generar ventajas 

competitivas? La Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones 

Unidas, han evidenciado la necesidad de impartir formación para la innovación y promover 

la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación. La Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, da cuenta de la necesidad de innovar para que las 

organizaciones generen beneficios económicos y sociales. Los referentes teóricos de la 

investigación se presentan a continuación. 

Innovación 

Innovación es el aprovechamiento de una oportunidad que a su vez genera una novedad, 

qué al ser explotada, produce ventajas competitivas de corto o largo plazo a quienes la 

realizan. Existen múltiples definiciones sobre innovación, especialmente de innovación en 

relación con la empresa y los negocios, las cuales se presentan a continuación. 

La Real Academia Española, (2018) define Innovar como “Mudar o alterar algo, 

introduciendo novedades”, e innovación como “acción y efecto de innovar, creación o 

modificación de un producto y su introducción en un mercado”. 

El Manual de Oslo (OCDE – EUROSTAT, 2018, pág 49) define “Una innovación es la 

introducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o significativamente 

mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo 

aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones 

externas”. 

Drucker, P. (1986. pág. 31) define innovación como “La herramienta específica de los 

empresarios innovadores; el medio con el cuál explotar el cambio como una oportunidad 

para un negocio diferente. Es una disciplina que puede aprenderse y practicarse”.  
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Ponti, F., (2010. pág. 40) define “Innovar significa alterar los procesos inteligentes de una 

empresa (tecnología, gestión, personas, comprensión de los mercados, etc.) para que sea 

capaz, de forma regular de generar output de innovación (productos, servicios, 

estrategias), que aumenten la rentabilidad y generen una mayor fidelidad de los 

clientes…”. 

Nieto, J., (2012. pág. 53) define “La innovación se materializa en un proceso, o camino 

que, haciendo algo original o que no se hubiese hecho anteriormente, intenta conseguir un 

fin mejor a través del uso del conocimiento”.  

Gallo, C., (2011. pág. xv), define “La innovación es una nueva manera de hacer cosas, que 

resulta en un cambio positivo, que hace mejor la vida”.   

Hamel, G., (2008. pág.23) define “La innovación administrativa es cualquier cosa que 

modifique sustancialmente la manera como se administra, o que modifique ostensiblemente 

las formas habituales de organización y, con ello, promueva los fines de la empresa”. 

La innovación (Ríos R., 2018) consiste en utilizar el conocimiento disponible, esto es el 

capital intelectual de base o que se pueda conseguir y que sea pertinente para establecer un 

proceso que permita el cumplimiento de un objetivo. La innovación es igual a novedad más 

éxito financiero si se habla de la empresa, o novedad más éxito social, si se habla de la 

comunidad. 

Ahora bien, La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la Cumbre para el 

Desarrollo Sostenible, llevada a cabo en septiembre de 2015, estableció la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible (conocida también como Agenda de Desarrollo Post-2015), en 

la cual se definieron 17 objetivos de desarrollo sostenible, que contemplan la innovación 

como motor de crecimiento y desarrollo económico. 

En el objetivo 9: “Industria, innovación e infraestructura”, la ONU considera que es 

preciso construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación, como motores fundamentales del crecimiento y del 

desarrollo económico, al igual que la oferta de nuevos y mejores empleos y la promoción 

de la eficiencia energética.  

Por otro lado, La innovación en las organizaciones (Pineda, Durán, Ciraso & Espona, 2015, 

pág 10) “debe entenderse como un proceso que tiene por objetivo el desarrollo de cambios 

y representa para las empresas una estrategia clave para conseguir una estrategia 
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competitiva respecto al resto de organizaciones”. Es así como los resultados de los 

procesos de innovación que se lleven a cabo deben aportar valor a la empresa.  

Según Chan Kim y Mauborgne (2005), las compañías deben abandonar el sangriento 

océano de la competencia (océano rojo) y crear espacios seguros en el mercado, en los 

cuales la competencia no tenga importancia (océano azul), en lugar de repartirse la 

demanda existente, y cada vez más reducida; es decir, lo que se debe aumentar es el tamaño 

de la demanda. Esto es posible gracias a la innovación. 

Desde tal perspectiva, para tener éxito, las compañías tendrán que dejar de competir entre 

sí, ya que la única manera de vencer a la competencia es justamente dejar de tratar de 

vencerla y orientar los propios esfuerzos y recursos a industrias que no existen actualmente 

y ello se logra mediante la innovación en valor, que combina la creación gradual de valor, 

con la innovación.  

Clasificación de la innovación 

Para clasificar la innovación, se presentan diversas categorías, como es el caso de tipos de 

innovación, formatos de innovación y clases de innovación, entre otras, todas ellas 

dependiendo del impacto que la innovación genera, los beneficios que ofrece a quienes la 

desarrollan y los beneficiarios a los cuales está dirigida. Las principales clasificaciones se 

presentan a continuación.  

El Manual de Oslo (OCDE – EUROSTAT, 2018, pág 21)., establece los siguientes tipos de 

innovación de carácter empresarial que se reflejan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Tipos de innovación. 

Tipos de innovación 

� En producto � Organizativas 

� En proceso � Mercadotecnia 

Fuente: Adaptado de Manual de Oslo, OCDE – EUROSTAT, 2018, pág 21. 

De acuerdo con el Manual de Oslo (OCDE – EUROSTAT, 2018, pág 21), las 

características de los tipos de innovación son las siguientes: 

Innovación en producto: “las innovaciones de producto representan cambios importantes 

en las características de los productos o servicios, e incluyen tanto aquéllos que son 

completamente nuevos, como los que han experimentado mejoras sustanciales”. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2089



Innovación en proceso: “las innovaciones de proceso son cambios significativos en los 

métodos de producción y de distribución”. 

Innovaciones organizativas: “las innovaciones organizativas se refieren a la aplicación 

de nuevos métodos organizativos. Pueden ser cambios en las prácticas empresariales, en la 

organización del trabajo y en las relaciones externas de la empresa”.  

Innovaciones en mercadotecnia: “las innovaciones comerciales comprenden la puesta en 

marcha de nuevos métodos comerciales y pueden suponer cambios en el diseño y la 

presentación del producto, en la promoción y posicionamiento del mismo o en los métodos 

de fijación de precios”. 

Según Ahmed et al. (2012, pág 7): “así como la innovación tiene diversos significados, 

también se manifiesta a sí misma con distintos tipos/formatos”. En términos generales, los 

formatos corresponden a dos categorías: aquellos que están dentro del control de la empresa 

y aquellos que están fuera del campo de influencia de la misma. En la tabla 2, se mencionan 

los diferentes formatos de innovación según la clasificación propuesta por estos autores. 

Tabla 2. Formatos de innovación 

Formatos de innovación 

Controlados por la organización Fuera de control de la organización 

Innovación estratégica Innovación social 

Innovación de proceso: 

� Administrativo 

� Operativo 

� Tecnológico 

 

Innovación política 

Innovación de producto: 

� Tecnológica 

� De marketing 

 

Innovación filosófica 

Fuente: adaptado de Ahmed et al. (2012, p 7). Administración de la innovación.  

 

De acuerdo con Ahmed et al. (2012, pág 8), los diversos formatos de innovación expuestos, 

presentan determinadas características, las cuales se describen a continuación. Es de aclarar 

que los formatos de innovación no son excluyentes entre sí, por el contrario, en la mayoría 

de los casos, hay fuertes sinergias entre los mismos 
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Innovación estratégica: “implica con frecuencia ya sea un cambio adaptativo 

significativo en el modelo actual de negocios de la organización, o bien la adopción de un 

nuevo modelo de negocio”. 

Innovación de proceso: “se refiere al cambio en la conducción de las actividades 

organizacionales de una empresa. El cambio en la forma en que una empresa organiza y 

ejecuta sus funciones puede ser una consecuencia del avance tecnológico o quizá surja de 

la adopción de una nueva configuración estructural u operacional orientada mediante 

innovaciones en los métodos administrativos”. 

Innovación de producto: “es la manifestación más visible y tangible de un proceso de 

innovación. Los productos que consume el mercado representan las huellas visibles del 

proceso o acto de innovación, especialmente los productos nuevos”. 

Innovación política: “adquiere un sinnúmero de formas, no obstante, con mayor 

frecuencia toman la forma de legislación, reforma institucional, dirección social y 

gobierno”. 

Innovación filosófica: “el nuevo pensamiento filosófico tiene un efecto significativo en la 

sociedad, y en la forma en que ésta se administra y conduce a sí misma. El pensamiento 

filosófico orienta a la sociedad al suministrar conocimientos de vanguardia, así como 

también al definir lo que es correcto y lo que es incorrecto”.  

Innovación social: “esta con frecuencia se da junto con otros formatos de innovación, de 

tal manera que cualquier innovación en proceso, producto o servicio, puede generar 

impacto en lo social, no estrictamente en lo económico, y en consecuencia esta innovación 

social es aceptada y apropiada por la comunidad”.  

Según Parra. I., (2011, pág 7), la innovación se clasifica en dos categorías de acuerdo con 

los siguientes criterios: “una según el impacto que la innovación tenga en la comunidad de 

personas a las que va dirigida y la otra, según el resultado de la innovación en sí”, como 

se observa en la tabla 3. 
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Tabla 3. Clases de innovación 

Clases de innovación 

Según el impacto que genera Según el resultado  

� Innovación radical 

� Innovación incremental 

� Innovación de producto 

� Innovación de proceso 

� Innovación de modelo de negocio 

Fuente: adaptado de Parra Mesa (2011, p 7). Innovación: conceptos, proceso, mitos, 

realidades.  

De acuerdo con Parra (2011, pág 7), las características de las clases de innovación 

mencionadas anteriormente son las siguientes: 

Innovación radical: “se presenta cuando una innovación rompe por completo con la 

manera como se venían haciendo las cosas, o genera un producto o servicio enteramente 

nuevos, que vienen a llenar una necesidad tácita o explícita no satisfecha, es decir, es una 

innovación de ruptura”. Las innovaciones radicales son aquellas que generan ventajas 

competitivas de largo plazo, para las organizaciones que las llevan a cabo. 

Innovación incremental: “también llamada innovación gradual, ocurre cuando a algo ya 

existente se le hace un cambio, para que funcione de manera más efectiva o para que sea 

más atractivo su uso”. Las innovaciones incrementales, aumentan el valor agregado 

percibido por el usuario, y producen ventajas competitivas de corto plazo, ya que por su 

naturaleza puede ser igualada o superada rápidamente por la competencia. 

Innovación en producto: “se presenta cuando a través de una innovación se genera un 

producto completamente nuevo o se mejora uno existente”. 

Innovación en proceso. “ocurre si por medio de la innovación, se empieza a realizar un 

proceso de otra manera o si se involucra un proceso nuevo en la cadena de generación de 

valor”. 

Innovación en modelo de negocio. “también denominada innovación en la arquitectura 

del negocio, es el cambio en la manera como se le entrega valor al cliente y como se 

obtienen los beneficios de los productos y servicios que presta la empresa”.  

Con base en lo anterior, la clasificación de la innovación se determina observando diversos 

criterios, como son el impacto que esta genera en la empresa o la sociedad, la ventaja 
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competitiva que produce para quien le apuesta a la innovación, los propósitos de la 

innovación en sí, y si la innovación depende la organización misma o de factores externos.  

En todo caso la innovación es la herramienta mas potente para la transformación, para la 

generación de valor económico y social, y mejores condiciones en la calidad de vida. 

Proceso 

La Real Academia Española define procesar como el “someter a un proceso de 

transformación física, química o biológica, o someter datos y materiales a una serie de 

operaciones programadas, en tanto que proceso lo define como “un conjunto de fases 

sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial”. 

Bravo, J., (2011, pág 31), define proceso como un “conjunto de actividades, interacciones 

y recursos con una finalidad común: transformar las entradas en salidas que agreguen 

valor a los clientes”. Todo proceso es realizado por personas organizadas, con recursos 

tecnológicos de apoyo y acceso a la información. Las entradas y salidas del proceso 

incluyen tránsito de información y de productos. Es decir que los procesos representan el 

hacer de la organización.  

Bravo, J., (2011, pág 31), “considera que el proceso es un sistema de creación de riqueza 

que inicia y termina transacciones con los clientes en un determinado período de tiempo”. 

Cada activación del proceso corresponde al procesamiento de una transacción, en forma 

irreversible, por eso se emplean los conceptos de temporalidad y de flecha del tiempo. El 

período de tiempo es hoy el punto crítico de trabajo para incrementar la productividad.  

Los procesos dan vida a las organizaciones. Un proceso puede pasar por muchos cargos, 

por muchas dependencias, es por ello que los procesos cruzan transversalmente a la 

organización. Más allá de un conjunto de actividades, un proceso nos ayuda a entender la 

globalidad de la tarea que desempeñamos.  

La visión de procesos (Bravo, J., 2011) permite salir de la absurda orientación sólo 

funcional, donde las personas dicen: no es mi responsabilidad, cuando creen haber hecho 

bien su tarea, pero el proceso no funcionó. 

El proceso da respuesta a un ciclo completo, desde cuando se produce el contacto con el 

cliente hasta cuando el producto o servicio es recibido satisfactoriamente.  

Proceso de innovación 
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Para Parra, I., (2011) considera que innovar de manera sistemática implica llevar a cabo 

una serie de acciones articuladas; estas acciones forman parte de un proceso: el proceso de 

innovación, que se compone de tres etapas fundamentales: la generación de la idea, el 

desarrollo de la idea y la implantación. Las características de cada una de ellas se describen 

a continuación (Parra, I., 2011, pág 14). 

Etapa 1: Generación de la idea. “En esta etapa surge de manera programada o de 

manera espontánea la concepción de un cambio orientado a la solución de una 

problemática de carácter científico, tecnológico o de negocios” como también el 

aprovechamiento de una oportunidad en lo que hace una organización en términos de 

producto o servicio, en la manera como lo hacen, esto es el proceso o en la forma como 

estructura su negocio, es decir el modelo de negocio generador de valor.  

La idea puede surgir de manera espontánea en la mente de un individuo o mediante la 

aplicación de metodologías para generación de ideas en forma colectiva.  

Etapa 2: Desarrollo de la idea. “En esta etapa se concreta la idea en un documento, el 

desarrollo de un prototipo, y el desarrollo de un plan piloto para probar los beneficios 

reales del prototipo”.  

En esta fase cobra relevancia el proceso de investigación y desarrollo (I+D), y es en esta 

etapa donde se puede producir una invención, sin que ello implique que sea una innovación.  

Es en este punto donde emerge el emprendimiento y los emprendedores, ya que deben 

enfrentar las dificultades y obstáculos de toda índole, para sacar adelante sus ideas, es decir, 

las hacerlas realidad. 

Etapa 3: Implantación. “Una vez probado el funcionamiento de la idea original en un 

ambiente real y se encuentra que es beneficiosa, se procede a la implantación, con impacto 

comercial y social de la solución a la problemática inicial. Es en este punto donde se 

concreta la innovación. 

Según Morales, M., (2013), considera que no existe un proceso universal que se adapte a 

las necesidades de todas las empresas, sin embargo, establece que un proceso de innovación 

pasa por cinco etapas fundamentales, a saber: identificar oportunidades de innovación, 

generar ideas creativas, evaluar las ideas, desarrollar el proyecto de innovación y lanzar y 

comunicar la innovación. Las características de cada una de ellas etapas se describe a 

continuación (Morales., M., 2013, pág 80). 
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Etapa 1: Identificar oportunidades de innovación: “para que una innovación sea 

exitosa, debe estar basada en una oportunidad que exista en el mercado y alinearse con la 

estrategia empresarial. Estas oportunidades suelen aparecer en la intersección entre las 

necesidades del cliente, las tendencias del mercado y las capacidades de la empresa”. 

Etapa 2: Generar ideas creativas: las ideas creativas pueden venir de cuestionar cómo 

hacemos las cosas, de inspirarnos de empresas de otras industrias que resolvieron 

problemas similares, o simplemente de ver el reto desde una perspectiva diferente”. 

Etapa 3: Evaluar las ideas: “las ideas deben evaluarse para seleccionar las que tengan 

mejores probabilidades de producir valor. Generalmente, las ideas se evalúan a través del 

desarrollo de un caso de negocios, y aquellas seleccionadas para implementarse se 

convierten en proyectos de innovación”. 

Etapa 4: Desarrollo del proyecto de innovación: “se transforman las ideas en productos 

y servicios comúnmente a través de prototipos. Los prototipos (…) son útiles para probar y 

validar los nuevos conceptos con los clientes en pequeña escala, a bajo costo y bajo riesgo 

para la empresa”. 

Etapa 5: Lanzar y comunicar la innovación: “(…) desarrollada la idea, en necesario 

lanzarla al mercado, comunicarla y comercializarla o realizar los cambios en los procesos 

internos de la empresa. Durante esta etapa se miden los resultados para determinar si la 

innovación agregó valor a la empresa”. 

Por otra parte, Ahmed et al. (2012, pág 48) considera que “la innovación a menudo se ve 

como un proceso lógico sencillo, pero en realidad ocurre durante ciclos de pensamiento 

creativo divergente, los cuales generan muchas alternativas potenciales, seguida por la 

convergencia hacia una solución determinada”.  

En este sentido, el proceso de innovación se nutre de manera permanente de la creatividad 

la cual a su vez tiene su propio proceso, que consta de los siguientes pasos: preparación, 

oportunidad de innovación, divergencia, incubación, convergencia.  

El proceso de innovación según Ahmed et al. (2012, pág 49) se da en 5 etapas: “generación 

de la idea, desarrollo, pruebas, manufactura, marketing, y ventas”. En el desarrollo de 

estas etapas, está presente la creatividad expresada en pensamiento divergente y luego 

pensamiento convergente. 
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Así mismo, como lo señala Hilarión (2014) para que haya innovación es importante tener 

presente que esta se da en la medida en que se sigue un proceso lógico, ordenado y 

sistemático, que incluye la imaginación, la creatividad, el desarrollo y la difusión en el 

mercado de un bien o servicio y que en algunos casos soluciona un problema, capitaliza una 

oportunidad o satisface una necesidad. 

El proceso de innovación, no es único para las organizaciones ni para los estudiosos en el 

tema, pero lo que sí es claro es que inicia con la identificación de un problema, necesidad u 

oportunidad, y finaliza en un producto, servicio, proceso, que genera valor para quien lo 

desarrolla, ya sea en términos económicos o sociales. 

Diseño y metodología de la investigación 

El problema de investigación.  

En Buenos Aires, Argentina, entre el 2 y el 4 de octubre de 1995, se llevó a cabo la 

Conferencia Científica de la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

de la Organización de Estados Iberoamericanos, en la cual el tema fue la "Formación 

para la Innovación". Como resultado de esta conferencia, se generaron conclusiones y 

recomendaciones relacionadas con la investigación el desarrollo y la innovación.  

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la Cumbre para el 

Desarrollo Sostenible, llevada a cabo en septiembre de 2015, estableció la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible (conocida también como Agenda de Desarrollo Post- 2015) 

y en la cual se definieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales contemplan la 

innovación como motor de crecimiento y desarrollo económico.  

En este sentido, y de acuerdo con el objetivo número 9: Industria Innovación e 

Infraestructura, la ONU considera que se debe construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.  

Ahora bien, de acuerdo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI 

(2019), para el año 2019, Suiza es el país más innovador del mundo, seguido de Suecia, 

los Estados Unidos de América, los Países Bajos y el Reino Unido, lo que implica mayor 

desarrollo y crecimiento, en contraste con países que poco innovan y cuyos índices de 

desarrollo y crecimiento son objeto de revisión 

En el contexto de las organizaciones se presentan grandes diferencias en cuanto a las 

innovaciones que estas generan. Las organizaciones (ICA2 – Innovación y Tecnología, 
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2019) no siempre innovan de la misma forma. Algunas desarrollan procesos que les 

permiten innovar de manera frecuente. A otras por el contrario les cuesta innovar de 

manera de manera sostenida, lo que implica que no sean sostenibles y en consecuencia no 

puedan continuar desarrollando su objeto social.  

Lo anterior se resume en la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el proceso de 

innovación que deben aplicar las organizaciones para generar innovaciones de manera 

sostenida que les permitan generar ventajas competitivas? 

Objetivo general 

Analizar los procesos de innovación para determinar un proceso que permita a las 

organizaciones potenciar la innovación de manera sostenida.  

Objetivos específicos 

� Identificar los procesos de innovación propuestos para las organizaciones. 

� Analizar cada uno de los pasos del proceso para determinar su pertinencia en la 

generación de innovaciones. 

� Proponer un proceso de innovación que permita a las organizaciones generar 

innovaciones sostenidas y obtener los resultados económicos esperados. 

Metodología de la investigación 

La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo del proceso de innovación 

en las organizaciones, aplicando para ello el paradigma cualitativo, mediante la técnica del 

análisis documental y utilizando como herramienta el guion de análisis documental. Una 

vez obtenida la información, y utilizando una matriz en formato Word, se identificaron los 

procesos de innovación propuestos para las organizaciones, para luego analizar cada etapa 

del proceso, determinando su pertinencia con la innovación, para finalmente generar una 

propuesta de proceso que permita a las organizaciones desarrollar innovaciones de manera 

sostenible que se traduzcan en la obtención de beneficios económicos y sociales. 

Resultados 

Definido el marco de referencia de la investigación, la metodología aplicada, se obtuvieron 

los datos para proceder con el tratamiento de los mismos, mediante el análisis documental. 

Como resultado de este análisis se plantea el proceso de innovación de manera general y 

luego se presenta cada etapa del proceso de manera particular. 
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El proceso de innovación inicia con el análisis de la visión, continúa con la identificación 

de oportunidades de innovación, luego la generación de ideas, pasando por la evaluación de 

las ideas, siguiendo con la formulación del proyecto de innovación y finalizando con el 

lanzamiento de la innovación. 

Analizar la visión de la organización. 

La visión (Ponti, F. 2010. pág 47) es la expresión de “un deseo, una voluntad, un anhelo”, 

es decir que la visión proyecta la organización, genera nuevas oportunidades, y hace que el 

corazón de la organización y de sus integrantes se llene de esperanza. La visión, es el 

estímulo para que la organización se reinvente, se renueve así misma y para que innove. La 

organización innovadora debe tener claro hacia que dirección se quiere dirigir, esto es en 

qué quiere innovar, quien lo hará, con que recursos, para que lo hará, como lo hará y que 

plazos. 

Identificar oportunidades de innovación. 

La identificación de oportunidades para innovar (Morales, M., 2013. pág 85) “se puede dar 

a partir de un problema”, de una oportunidad o de una necesidad. Para ello es importante 

identificar el problema, las causas que lo originan y le efectos que se producen. 

Lo anterior se logra a partir de la investigación y obtención de información utilizando 

fuentes tales como quejas, sugerencias o recomendaciones de clientes, entrevistas, grupos 

focales, etnografía, análisis de patentes, análisis de competencia, observación sistemática, 

analogías, etc.  

Obtenida y analizada la información anterior (Camps, X.,2014, pág 1) se procede a 

“formular el reto de innovación, clarificar el reto, identificar beneficios y beneficiarios, 

analizar alternativas de solución y finalmente redactar el reto de innovación”. Contar con 

el reto por escrito, permite mantener el foco del mismo, socializarlo con el equipo de 

innovación, utilizar un lenguaje en común y trabajar con el mismo propósito. 

Generación de ideas.  

En esta etapa (Parra, I., 2011, pág 15) “las posibles alternativas de solución, se encuentran 

como un pensamiento en las mentes de las personas”. Este pensamiento puede darse por 

azar o buscarse de manera estructurada, a través de metodología de generación de ideas en 

equipos de trabajo. En este último caso el proceso de innovación debe gestionarse de modo 

sistemático. 
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La generación de ideas inicia con un proceso de divergencia, donde tiene cabida todas las 

ideas posibles siempre y cuando estén relacionadas con el reto de innovación, y 

posteriormente pasa a un proceso de convergencia, donde las ideas son tamizadas quedando 

aquellas que tiene la posibilidad de generar mayor impacto y mejores resultados. Esta etapa 

(Ahmed et al. 2012. pág 49) “es la más dinámica y social del proceso creativo, ya que 

confluyen la diversidad de estilos de trabajo, de pensamiento, de experiencias 

profesionales y personales, de educación y de cultura”. 

Para la generación de ideas, existen metodología y herramientas tales como mapas 

mentales, pensamiento lateral, Triz, Scamper, seis sombreros para pensar, cuestionar o 

eliminar supuestos, analogías, innovación orientada al futuro, lluvia de ideas, sesión de 

ideas focalizada. 

Evaluación de las ideas. 

Finalizado el proceso de generación de ideas, se procede a valuar cada una de las ideas 

seleccionadas resultantes del proceso de convergencia, para determinar cuáles serán 

desarrolladas, en qué tiempo, con qué recursos, esto es cuáles pasan a ser proyecto de 

innovación.  

La evaluación de las ideas (Morales, M., 2013. pág 98) “se hace definiendo para ello 

criterios y valoraciones o calificaciones”. Dentro de los criterios tenemos: alineamiento 

estratégico, factibilidad, necesidad que satisface, mercados, ventaja competitiva que genera, 

impacto y riesgo.   

La evaluación de la idea se documenta en un resumen ejecutivo, en al cuál se indica la 

necesidad del cliente que satisface, la propuesta de valor, el modelo de negocio, el tamaño 

del mercado, inversión, rentabilidad, el riesgo y el plan de acción para su desarrollo.  

Para esta etapa se utilizan herramientas tales como Canvas, plan de negocios, planos, 

prototipos, imágenes, videos, demostraciones, elevator pitch, maquetas, etc. 

Desarrollar el proyecto de innovación. 

El desarrollo del proyecto de innovación se inicia con la elaboración de prototipos o 

experimentos, lo cual permite ahorra tiempo y si se da el fracaso este no es tan costoso. Con 

base en el prototipo se procede a su validación a pequeña escala con un segmento de 

clientes mediante un plan piloto (Parra, I., 2011, pág 15) “para probar los beneficios reales 

del prototipo en forma controlada”.  
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Como resultado pueden surgir ajustes que permiten avanzar en el prototipo y optimizar sus 

funciones y atributos, para llegar así a la versión final del objeto del proyecto de 

innovación.  

En el desarrollo del proyecto de innovación es usual utilizar herramientas tales como 

impresión 3D, madera, plástico, maqueta, plano, metal, dibujo, infografía y demostraciones. 

Lanzar la innovación al mercado 

Ha llegado el momento de iniciar con la producción, marketing y ventas del producto 

innovador, esto es colocar en manos de clientes y consumidores el nuevo producto con sus 

atributos y beneficios, mediante un plan de medios pertinente, oportuno y adecuado, y con 

canales de distribución estructurados y fuerzas de ventas capacitadas. 

En este punto se ha hecho realidad la innovación, ahora se espera recibir los beneficios 

económicos derivados de su explotación, y es el momento de iniciar el desarrollo de otro 

proyecto de investigación, o de la definición de un nuevo reto para iniciar el proceso de 

innovación, para que la organización incursiones en la cultura de la innovación como parte 

de su estrategia para consolidarse y seguir creciendo en el mercado. 

El experto Clayton Christensen, profesor de Harvard, citado por Ponti (2010), habla de la 

necesidad de diferenciar entre proceso de explotación y proceso de exploración al interior 

de las organizaciones. Explotar significa concentrarse en hacer lo que dice el modelo de 

negocio, es decir, hacer bien lo que la empresa sabe hacer. Por otro lado, la exploración 

consiste en observar nuevos escenarios en los cuales, mediante procesos de innovación la 

empresa puede generar ventajas competitivas. 

Una vez que se obtienen resultados de exploración, estos pasan a nutrir el proceso de 

explotación, generando así espacios para emprender nuevas exploraciones, en lo que se 

conoce como dilema del innovador. Se sugiere que, en el contexto de empresa, el 80 % de 

los procesos se orienten a las actividades de explotación y el 20 %, a actividades de 

exploración.  

Para las empresas poco innovadoras, según Ponti (2010), lo que hay que hacer siempre, en 

cualquier situación, es “más de lo mismo”; por ejemplo, reducción de nómina, reducción de 

costos. Estas medidas anticrisis provocan frecuentes enfrentamientos entre conservadores y 

renovadores que, a su vez generan dificultades relacionadas con la gestión del talento 

humano al interior de la empresa. 
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Conclusiones  

La innovación es considerada como una estrategia para que las organizaciones se renueven, 

se reinventen y generen las mayores utilidades con el mínimo de recursos, para que 

garanticen su sostenibilidad. Las utilidades generadas por la innovación pueden ser del 

orden económico o de orden social, dependiendo de a quién se dirigida la innovación.  

La innovación tiene diversas clasificaciones, dependiendo de su filosofía, de las ventajas 

competitivas que generen, de los beneficios que aporten a la sociedad y de la forma como 

esta se lleva a cabo. Independientemente de la clasificación que se le dé, la innovación 

siempre genera novedad más éxito en el ámbito económico y social. 

La innovación y la organización innovadora es fundamental ya que ha sido incluida por la 

Organización de las Naciones Unidas en su agenda 2030, que incluye los objetivos de 

desarrollo sostenible, específicamente en el objetivo 9, y se espera que genere y consolide 

la innovación para obtener crecimiento económico y desarrollo social. 

La innovación debe hacer parte del ADN de las organizaciones, para ello se requiere qué en 

su direccionamiento estratégico se incluya de manera expresa la innovación y el propósito 

de la misma, pues no se concibe que una empresa hable de innovación cuando no la 

contempla como eje de desarrollo y menos aun cuando no la lleva a cabo. 

El proceso de innovación no es único para todas las organizaciones, existen diversos 

procesos para innovar, pero ello depende de la cultura de la innovación al interior de cada 

una de ellas, y de su direccionamiento estratégico. Algunas organizaciones cuentan con 

procesos de innovación hechos a la mediada y otras adoptan o adaptan procesos de 

organizaciones del mismo sector económico o con base en su propia experiencia. 

 Para que una organización sea exitosa en su propósito de innovar, debe tener presente que 

la investigación es la base fundamental de todo proceso de innovación, de principio a fin, 

así como también lo es la creatividad. De lo contrario es posible que este generando 

innovaciones al interior de la empresa pero que ya existen en el mercado por lo tanto estaría 

desperdiciando recursos que son valiosos para su sostenibilidad. 

 Se ha considerado que la innovación es igual a un emprendimiento o lo que es mas 

complejo que si se es emprendedor se es innovador. Todo emprendimiento debe estar 

precedido de una investigación rigurosa, de un ejercicio creativo serio y responsable y de 
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un proyecto de innovación evaluado y aprobado con cifras y datos y no con emociones. Los 

emprendimientos se generan a partir de la innovación.    

La innovación tiene como propósito generar ventajas competitivas de corto plazo, 

innovación incremental, o de largo plazo, innovación radical, lo que se traduce en 

beneficios económicos y sociales. Así que todo ejercicio de innovación que se haga, si no 

cumple con los criterios de novedad más y éxito, se puede quedar en un descubrimiento o 

en un invento sin valor para la comunidad y el mercado. 
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Resumen 

Aunque la producción artesanal de tabiques de arcilla cocida (ladrillos) es una de las 

principales fuentes de contaminación a la atmósfera en el país, es una actividad económica 

cuyos productos tienen demanda en el mercado. 

El proceso de elaboración y cocido artesanal de la arcilla contribuye al deterioro del medio 

ambiente debido al uso de materiales combustibles altamente contaminantes, por ejemplo, 

diésel, combustóleo, aceites “gastados” y residuos industriales, pero también son utilizados 

leña, fibras de coco o cáscaras de arroz y otros cultivos. 

De acuerdo con el Censo Económico 2009 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país había 10 mil 251 unidades 

económicas de fabricación de ladrillos, aunque la Red de Información de Productores de 

Ladrillos (Red Ladrilleras) estima que en México existen 16 mil 953 unidades de producción 

general a nivel nacional, sin embargo, las constructoras y los datos solicitados se trata, 

entonces, de un sector de gran impacto económico que a la fecha sigue mantenido procesos 

de producción rudimentarios altamente contaminantes. Para darse una idea de lo demasiado 

contaminantes que son estas maneras de elaborar el tabique se deja aquí un link en el que 

podrá observar la cantidad de humo que es expulsado en la producción.  

 

Palabras Clave: Ladrilleras, Producción, Consecuencias, Proceso y Desarrollo 

 

Abstract 

Although artisanal production of   baked clay partitions (bricks) is one of the main sources 

of air pollution in the country, it is an economic activity whose products are in demand in the 

market. 

The process of elaboration and artisanal cooking of clay contributes to the deterioration of 

the environment due to the use of highly polluting combustible materials, for example, diesel, 

fuel oil, "spent" oils and industrial waste, but firewood, coconut fibers or rice husks and other 

crops. 

According o the 2009 Economic Census of the National Institute of Statistics and Geography 

National Institute of Statistics and Geography (INEGI), in the country there were 10,251 

economic units of brick manufacturing, although the Brick Producer Information Network 
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(Red Ladrilleras) estimates that in Mexico there are 16,953 general production units 

nationwide, however, the construction companies and the requested data are, then, a sector 

of great economic impact that to date continues to maintain highly polluting rudimentary 

production processes . To get an idea of how pollutant these ways of making the partition 

are, a link is left here where you can observe the amount of smoke that is expelled in 

production. 

 

Keywords:  Bricks, Production, Consequences, Process and Development 

 

Antecedentes y problemáticas generadas en la producción del ladrillo  

Marcando un poco más el objetivo de desarrollo, el cual esta encausado a la determinación, 

expansión y crecimiento del mercado de la elaboración de ladrillos en el oriente, es 

importante determinar que implicaciones se tienen, como procurara su crecimiento, 

automatizando y mejorando el nivel de vida de sus trabajadores, por ello considero se pueda 

presentar los resultados de la investigación y algunas afectaciones que se pueden solucionar, 

generando el crecimiento del mercado y sociedad. 

 

La fabricación de ladrillos, tejas y otros productos de arcilla cocidos de forma artesanal, se 

ha convertido en un problema ecológico en muchas ciudades de nuestro país, éste es el caso 

de las ladrilleras artesanales ubicadas en la colonia El Naranjo municipio de Hidalgo, debido 

al tipo de combustibles que se utilizan para la cocción de esos productos: leña, llantas, 

madera, plásticos o textiles, entre otros, al ser quemados, emiten una gran cantidad de gases 

a la atmósfera, como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre y 

partículas sólidas. Por ello es prioritario atender el problema de las fuentes emisoras de estos 

gases y, a la vez, mejorar las condiciones de fabricación de los fabricantes, ya que de esta 

actividad dependen numerosas familias. Se requieren, pues, otros combustibles que puedan 

cubrir los requerimientos de energía necesarios para la cocción de los productos y que 

sustituyan a los que hasta ahora se han empleado para la elaboración de ladrillos. 

La gran mayoría de ladrilleras de micro y pequeño tamaño presentan un alto grado de 

informalidad y utilizan técnicas artesanales para la fabricación de sus productos. La planta 

de fabricación está representada básicamente por el horno y un espacio de terreno como patio 
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de labranza. Las ladrilleras artesanales emplean hornos fijos de fuego directo, techo abierto 

y tiro ascendente para la cocción también denominada quemado o simplemente quema de 

ladrillos. 

El uso de estos últimos materiales como combustible genera emisiones de gases altamente 

tóxicos y cancerígenos como óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles (COV), hidrocarburos aromáticos poli nucleares, dioxinas, 

furanos, benceno, bifenilos poli clorados y metales pesados como As, Cd, Ni, Zn, Hg, Cr, V, 

etc., estos elementos y compuestos provocan irritación a la piel, ojos y membranas mucosas, 

trastornos en las vías respiratorias, en el sistema nervioso central, depresión y eventualmente 

cáncer; características que los hacen inaceptables para ser utilizados con este fin. 

 

Contaminación del aire 

La contaminación de aire hace referencia a la alteración de la atmósfera terrestres por la 

adición de gases, partículas sólidas o líquidas en suspensión en proporciones distintas a las 

naturales. Este tipo de contaminación se da primordialmente por los escapes de gases de los 

motores de combustión interna, las calefacciones, a las industrias que liberan gases, vapores 

y partículas sólidas capaces de mantenerse en suspensión en la atmósfera, con valores 

superiores a los normales, que son perjudiciales a la vida y la salud tanto del ser humano 

como los animales y las plantas. El aumento de dióxido de carbono en la atmósfera se debe 

a la combustión del carbón y del petróleo; lo que lleva a un recalentamiento del aire y los 

mares lo cual produce un desequilibrio químico en la tierra, produciendo cantidades altas de 

monóxido de carbono que es sumamente dañino para los seres vivos.  

La contaminación de aire afecta la salud de los seres humanos y se manifiesta con 

enfermedades tales como: 

x Irritación de ojos 

x Irritación de las vías respiratorias 

Efectos de los Contaminantes Atmosféricos 

Un efecto se define como un cambio perjudicial valorizable u observable debido a un 

contaminante del aire. Los contaminantes también pueden afectar los materiales no vivos 

como pinturas, metales y telas. Como ocurre con cualquier agente tóxico, los efectos 

dependerán del contaminante en particular, su concentración, el tiempo y las condiciones de 
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la exposición, los otros contaminantes presentes y los factores relacionados con la 

susceptibilidad individual. Por otra parte, la exposición a contaminantes del aire puede causar 

efectos agudos (corto plazo) y crónicos (largo plazo) en la salud. 

Los efectos agudos son inmediatos y reversibles cuando cesa la exposición al contaminante. 

Los más comunes, son la irritación de los ojos, dolor de cabeza y náuseas. 

Los efectos crónicos tardan en manifestarse, duran indefinidamente y tienden a ser 

irreversibles. Generalmente incluyen la disminución de la capacidad pulmonar y cáncer a los 

pulmones debido a un prolongado período de exposición a contaminantes tóxico del aire, 

tales como el asbesto y berilio. Eventualmente, la exposición crónica a estos contaminantes 

puede causar bronquitis o enfisema por sí misma o puede contribuir a ellos. Ambos efectos, 

dependen del contaminante, podrían deberse a una acumulación de efectos o a una 

acumulación de dosis. En el caso de los contaminantes atmosféricos el organismo está 

expuesto, de manera simultánea, a una mezcla de agentes, por lo que se generarán diversos 

efectos sinérgicos. En cualquier caso, el sistema más afectado es el respiratorio. Y el punto 

más afectado de él dependerá del agente en sí. Dependiendo de la persona, esta irritación 

continúa y el esfuerzo adicional para respirar pueden causar, inclusive, la muerte. El efecto 

de las partículas depende de su tamaño, ya que las que constituyen la denominada reacción 

respirable tienen un tamaño menor a 10 µm, destacando las partículas menores a  

 

Efectos ocasionados a la salud 

Es tóxico, irritante precursor de la formación de nitrato afecta principalmente las vías 

respiratorias, causando irritación, el dióxido de nitrógeno puede irritar los pulmones, causar 

bronquitis y pulmonía, así como reducción significativa de la resistencia respiratoria a las 

infecciones. 

La exposición a corto plazo en altos niveles causa daños en las células pulmonares, mientras 

que la exposición a largo plazo en niveles bajos de dióxido de nitrógeno puede causar 

cambios irreversibles en el tejido pulmonar similares a un enfisema. 

Los efectos de exposición a corto plazo no son claros, pero la exposición continua o frecuente 

a concentraciones mayores a las encontradas normalmente en el aire, puede causar un 

incremento en la incidencia de enfermedades respiratorias en los niños, agravamiento de 

afecciones en individuos asmáticos y con enfermedades respiratorias crónicas. 
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Factores que impidan la producción de ladrillos 

En la fabricación de ladrillos, hay algunas cuestiones que pueden funcionar como 

dificultades. Entre los problemas actuales de la producción ladrillera, que afectan tanto la 

calidad como la cantidad, se encuentran factores con origen externo e interno. 

Entre los factores externos, podemos encontrar los factores climáticos. El principal de ellos 

es las lluvias durante determinadas etapas del proceso productivo, que retrasa todo el ciclo, 

y genera muchas veces la pérdida de toda la producción. 

En menor medida, también afecta la falta de vientos en algunas ocasiones que hace que el 

secado se produzca de forma muy lenta y despareja, provocando retrasos en los tiempos de 

ejecución y en algún caso, por el secado diferencial, una cocción de mala calidad. Una 

solución podrían ser los secadores cubiertos con ventilación artificial. 

Entre los factores externos, también encontramos los factores tecnológicos-humanos, es la 

baja tecnificación de los pequeños productores, que obviamente por falta de recursos no 

poseen maquinaria adecuada para evitar los trabajos de extremo agotamiento que deben 

realizar. Existe disminución de ventas en temporadas de lluvia (Ladrillos para construcción, 

2014). 

 

Introducción 

En la presente investigación, se describe una problemática de las principales actividades 

económicas de la región de Ciudad Hidalgo que es la elaboración de ladrillos y dentro de ella 

esta el problema de la baja producción de ladrillo en tiempo de lluvias debido a la falta de 

calor que no permite un secado rápido del producto a lo que conlleva al despido de gran 

numero de trabajadores la descripción de esta situación se vera en el apartado 1.7 Impacto o 

beneficio en la solución a un problema relacionado con el sector productivo o la generación 

del conocimiento científico o tecnológico; en este apartado se conocerá mas a fondo sobre el 

conjunto de problemas que existen a base del secado tardío de ladrillo en temporadas de 

lluvias. 

Como en todo es necesario la investigación sobre los antecedentes y sobre lo que pasa 

alrededor del mundo referente a la problemática que se debe abordar se decidió investigar 

artículos de revistas, la información se encontrara en antecedentes y parte en Marco Teórico. 

Cumplir con objetivos es parte fundamental de esta investigación, es por ello por lo que se 
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han elaborado un objetivo general y 5 objetivos específicos los cuales están enfocados a darle 

solución a la problemática antes mencionada. 

procedimiento para darle solución al problema. 

 

Problemática 

En la Región Oriente de Michoacán se ha identificado un problema social y ambiental para 

el cual se ha buscado una estrategia de solución mediante una investigación exhausta sobre 

el secado de ladrillo sin horno, el problema consiste en la falta de producción de ladrillo en 

épocas de lluvias debido a que el calor es un factor sumamente importante para su secado, 

esto desemboca un problema de despido de gran número de obreros los cuales solo dependen 

de ese empleo para mantener a su familia, así como también el suspender las obras de 

construcción por falta de ladrillos afectando las empresas inversionistas, albañiles y 

trabajadores de construcción de infraestructura,  en el momento del despido también surgen 

problemáticas sociales (alternativas negativas) como la delincuencia, abandono de estudios 

por falta de recursos económicos provocando con ello aumentar más la problemática de la 

región.  

Se tiene que como finalidad encontrar la solución para dicho problema y así mismo ayudar a 

que las personas no tengan que ser despedidos y mucho menos tengan que abandonar las 

obras de construcción por falta de ladrillo logrando obtener para ellas un mejor estilo de vida 

y seguridad. 

Una de las principales actividades productivas de la colonia el ̈ Naranjo¨ municipio de Ciudad 

Hidalgo Michoacán es la elaboración de tabiques en arcilla en el proceso de producción se 

ha identificado una problemática la cual es la siguiente: 

En temporadas de lluvias, la producción del ladrillo disminuye, de la misma manera, recorta 

el personal por la falta de ventas del producto, es decir; la producción no satisface la demanda, 

otra problemática es la contaminación al medio ambiente esto ocurre por el humo expulsado 

de las galeras en el proceso de cocción.  

Es necesario resaltar todos los problemas que rodean a esta actividad económica como lo son 

la contaminación al medio ambiente y a los trabajadores que se dedican a esta labor, así como 

también a los vecinos de esta comunidad debido a que mencionan que si es algo molesto el 

humo que las galeras emiten.  
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Objetivo general 

Aumentar la venta de ladrillo en época de lluvia a través de un proceso que permita su secado 

sin necesidad de un horno y disminuir así la contaminación 

 

 

Objetivos específicos 

1. Diseñar sistemas de prevención de la contaminación asociados en el proceso al 

recurso al aire y programa para recursos sólidos. 

2. Realizar un estudio a partir de las mediciones sobre la calidad del aire realizada por 

la ladrillera. 

3. Investigar componentes que logren un secado acelerado del ladrillo sin alterar su 

consistencia.  

4. Elaborar diversos prototipos que permita el secado de ladrillo sin necesidad de un 

horno. 

5. Generar estrategias de distribución y posicionamiento en el mercado. 

 

HIPÓTESIS 

H0: La temporada de lluvias afecta a la producción de ladrillo en la colonia ¨El Naranjo¨ 

H1: La temporada de lluvias no afecta la producción del ladrillo en la colonia ¨El Naranjo¨ 

 

MARCO TEÓRICO.  

Antecedentes Históricos de la investigación 

Los últimos tiempos se ha caracterizado por cambios indistintos en el clima por lo cual esto 

afecta exponencialmente a los productores de ladrillos, por el hecho de que el secado no es 

el apropiado en tiempos de lluvia. Durante mucho tiempo este proceso se ha realizado con el 

secado al aire libre lo cual ha servido para tener numerosas ventas. La mayoría de las 

ladrilleras, son industrias que carecen hasta el momento de tecnología moderna para los 

procesos de producción, que tienden a incurrir en costos innecesarios, lo cual los sitúa en 

gran desventaja con otras industrias que han dado grandes avances en sus procesos de 
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modernización permitiéndoles una alta eficiencia energética y un bajo impacto sobre el 

medio ambiente. (Contreras, 2011) 

El desarrollo de las tecnologías, en la última década, ha dado un impulso notable a nuevos 

experimentos científicos, los cuales hasta hace pocos años no pasaban de ser posibles por 

distintas controversias. La recopilación tiene como objetivo ofrecer un acercamiento a los 

temas que centran la atención de los investigadores del área y detectar la existencia de algunas 

líneas de investigación común. 

El secado, es una operación compleja en la que convergen múltiples factores: características 

de la mezcla arcillosa, grado de homogeneización de la mezcla, tensiones de moldeo, la 

geometría de la pieza y uniformidad de secado, todos estos con influencia directa sobre las 

características de secado de la pieza verde. La contaminación actualmente está alcanzando 

niveles críticos debido a las diferentes industrias que expulsan humo a la atmósfera, esto 

también pasa en pequeñas zonas, en donde es más común encontrar fabricación de tabiques 

o recuadros conocidos como blocks, los cuales para realizar esto tienen mucho proceso por 

el cual se tiene que pasar y al realizar esto expulsa humo contaminante. 

En la actualidad nadie ha pensado en ello y ha tratado de hacer algo al respecto, por lo cual 

se emplea la investigación, donde se propones diversas soluciones del conflicto y que sea 

más viable a realizar, debido a que existe la adhesión de químicos al momento de la elevación 

de los block o también se pueden realizar hornos, los cuales al momento de quemar el block 

no expulse tanto humo, y el que de este emane sea poco y de bajo nivel de contaminación, 

para esto se requieren realizar diversas pruebas, sin embargo se empleara la investigación 

para conocer si esto puede funcionar o se requiere otro método de solución. 

El objeto es la transformación de la práctica educativa y/o social, al tiempo que se procura 

entenderla mejor. Se da una articulación permanente de la investigación, la acción y la 

formación al largo de todo el proceso. En referencia a la espiral de Lewin (1944), se precisa 

que actividad reflexiva y acción transformadora, innovación e investigación, y construcción 

de la realidad y recogida de observaciones, se den de forma constante con vista a posteriores 

reflexiones. Una forma peculiar de aproximarse a la realidad vinculando conocimiento y 

transformación, una investigación-acción, si lo es, ha de tener como objetivo final el cambio 

educativo y social. 
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La industria del ladrillo está directamente relacionada con la construcción de vivienda, por 

lo que se practica desde hace siglos en México. A pesar del tiempo transcurrido, esta industria 

no ha modernizado sus procesos de operación y, consecuentemente, continúa contaminando 

con sus emisiones de humo a la atmósfera sin una regulación apropiada por parte de las 

autoridades. 

La búsqueda de soluciones al problema de la contaminación provocada por la actividad 

ladrillera artesanal tiene antecedentes desde el siglo pasado, en 1994 la Secretaría de 

Desarrollo Social elaboró un estudio de ingeniería financiera de la reconversión tecnológica 

o la reubicación de los hornos de la frontera norte de México, en el que determinan que se 

requieren instrumentos en materia organizacional, financiera, ambiental, comercial y de 

asistencia técnica para alcanzar el éxito en una intervención en el sector (Dirección General 

de Financiamiento al Desarrollo Urbano, 1994).  

Los hornos que utiliza la actividad artesanal son de tipo intermitente, de tiro ascendente, con 

geometría generalmente rectangular o cilíndrica y se clasifican en dos tipos: fijos y de 

campaña. Los hornos de pared fija son aquellos que cuentan con una cámara con paredes 

construidas con ladrillo o adobe, sin techo y con puertas de acceso a carga y descarga. En la 

parte inferior se construyen los arcos que soportan la carga y sirven como cámara de 

combustión. Los hornos de campaña se forman desde los arcos con el ladrillo crudo hasta 

completar una pila que se cubre con ladrillo cocido y lodo. Por la creciente importancia y los 

efectos que ocasionan los combustibles contaminantes en el medio ambiente y en el ser 

humano, en México se han explorado diferentes alternativas en el uso de tecnologías 

que permitan disminuir o eliminar esta problemática 

La región del occidente, la cual representa el 26% de las unidades económicas totales del 

país y está representado en orden de importancia por los estados de Jalisco, Michoacán, 

Nayarit y Colima.  La región oriente y occidente contribuyen con mas de la mitad del total 

de las unidades económicas que hay en el país. Según las mismas estadísticas del INEGI, el 

número de empleos generados en la actividad fue de 35,483 en todo el país e incluye empleos 

remunerados y no remunerados. En el contexto estatal, se observa una mayor participación 

de personal no asalariado en el estado de Puebla con 86% y le sigue Guerreo con 65%, y, 

Jalisco y Michoacán con un con 63%. (Ortiz Herrera, 2012) 
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En el año 2000 la organización “el futuro de los recursos”(Resources for the Future), publicó 

un estudio enfocado en los costos y beneficios del control de la contaminación del sector 

ladrillero partiendo del caso de Ciudad Juárez, en el que señalan que es el primer caso en que 

ese tipo de análisis se realiza para un sector informal (Blackman, Newbold, Shih, y Cook, 

2000). El objetivo del estudio fue contribuir para la toma de decisiones con información sobre 

los impactos de la actividad con base en cuatro escenarios: cambio a hornos MK2, uso de gas 

natural, reubicación y limitación de días de quema. Los costos considerados incluyeron la 

valuación de riesgos a la salud.  

Recientemente se han publicado resultados de estudios e investigaciones en los que el 

enfoque de las soluciones para lograr mejor eficiencia ambiental de los hornos de producción 

de ladrillos se basa en enfoques de regulaciones y tecnología, pero dejando de lado los 

aspectos de mercado (IIDFC, 2009).  

En contraste, en el mismo año, el Banco Mundial publicó una nota del análisis de economía 

política relativa al sector ladrillero de Bangladesh, enfocada en tres aspectos: los problemas 

sistemáticos que obstaculizan los esfuerzos por mejorar las prácticas de los ladrilleros, las 

razones que subyace a dichos problemas, cómo el unirse o generar sociedades y la 

comunicación pueden ayudar a atender estos temas (World Bank, 2009). En esa nota se 

destaca el hecho de que las fuerzas del mercado pueden actuar como presión para el cambio 

de las ladrilleras (quizá en forma de reubicaciones), desde el momento que el crecimiento de 

ciudades induzca un aumento del precio de las propiedades de tal magnitud que haga rentable 

para sus dueños venderlas a los desarrolladores urbanos.(SEMARNAT, INECC., 2016) 

El protagonismo de los educadores e investigadores, es decir de los profesionales a quienes 

afectan los problemas. No es necesario insistir en que esta cuestión, es la luz y la sombra de 

este planteamiento. Cabe decir que son pertinentes cautelas para evitar actitudes de 

dependencia de los expertos y también actitudes de rechazo de cualquier colaboración o 

asesoramiento representado por “externos”. Como se sabe, la formación no es ajena a estas 

posibles posiciones. (Gadamert, 1977) 

A causa del excesivo de humo, se ven afectadas diversos objetos, como lo son los vehículos 

que por lo general están cubiertos del mismo, así como juegos de áreas recreativas para los 

niños y que a su vez se ve afectada su salud, se menciona que para que la sociedad realice 

actividades físicas se ven privados de esto, debido a que en el momento en que se lleva a 
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cabo la quema de blocks el humo es verdaderamente tóxico. Los trabajadores no están 

exentos de esto y son los principales afectados, debido a que en estas caleras no se utiliza 

material de seguridad. 

El secado natural se realiza cuando las piezas cerámicas son expuestas a temperatura 

ambiente por medio del movimiento natural del aire. El tiempo de secado es muy variable, 

dependiendo de las condiciones climáticas. El secado natural también presenta cómo factores 

limitantes la excesiva manipulación de las piezas y la ocupación de grandes áreas para la 

colocación de las piezas. Pese a esto, permanece aún como la forma de secado más utilizada. 

El secado natural es considerado muy largo e ineficaz, considerando las incertidumbres en lo 

relativo a las variaciones climáticas, como falta de viento, luminosidad e insolación 

adecuados. 

Pero lo que pasa en tiempos de lluvias es una perdida para las caleras, bajado en el nivel de 

contaminación debido a que su producción es reducida, a lo que se vienen los puntos 

negativos para esto, como lo son los despidos de algunos de los trabajadores, en dado caso 

de que se queden fabricando blocks se da la variante de faltante de pago por lo que los 

empleados no pueden cubrir las necesidades básicas de la familia.  

Se entiende por secado al proceso de transferencia del líquido presente en un sólido húmedo 

hacia la fase gaseosa saturada. En el proceso producto de la industria del ladrillo el secado es 

la etapa de dicho proceso que antecede a la quema en hornos involucrando la adición de calor 

para la evaporación parcial del líquido presente en el producto cerámico, el llamado secado 

térmico. Además de éste, puede haber secado mecánico sin cambio de estado del agua, 

mediante filtración, presión o centrifugación, pero estos construyen procesos no adoptados 

por la industria del ladrillo, en función de mantener una elevada humedad residual del 

producto. (Pareyn, Riegelhaupt, Santos y Ribeiro, 2016). 

El estudio del secado y el cálculo de secadores están ligados a un gran número de problemas 

en las áreas de mecánica de fluidos, química, fenómenos de superficie, de estructura de 

sólidos, así como a cuestiones de transferencia de calor y de masa. Adicionalmente, la 

operación del proceso demanda el cumplimiento de condiciones técnicas distas, exigidas en 

cada etapa de este. De esta forma, es común el desajuste de la operación de secadores en las 

plantas de producción de ladrillos, en función de la necesidad de contar con equipamientos 

bien proyectados y adecuados al proceso específico de producción. 
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El ladrillo a través del tiempo  

 

8300 a. C. y 7600 a. C. 

En las ruinas de Jericó se encontraron dos tipos de ladrillos: los primeros tenían un tamaño 

de 260x100x100 mm. El otro tipo, más fino, es el llamado ladrillo de caña. El empleo de 

ladrillos demuestra que era más fácil transportarlos que acarrear el propio barro al lugar de 

la construcción. 

 

7500 a.C. 

Las hiladas de ladrillo más antiguas que se conocen se descubrieron en diferentes yacimientos 

arqueológicos de Mesopotamia. 

 

7000 y 6395 a.C. 

Ladrillos son los hallados en 1952 en las excavaciones de Jericó, en las cercanías del río 

Jordán, y en Catal Huyuk. 

7000 a. C. 

En la mítica ciudad de Mehrgarh, se han fechado toscos ejemplares de barro 

 

3500 a.C. 

La cocción le dio una resistencia similar a la piedra, con la ventaja de su moldeado previo. 

Moldear ladrillos era menos costoso que tallar piedras, lo que abarató los precios de la 

construcción. 

 

3300 - 1300 a.C. 

Material con consistencia cerámica se empleaba ya en la cultura del valle del Indo, como se 

constata en las ruinas de Mohenjo-Daro y Harappa. 

 

1780 a.C. 

En China, los ladrillos más primitivos fueron hallados en 2009 en el yacimiento de Xi'an, las 

primeras descripciones del proceso de producción cerámica de ladrillos aparecen en la 

dinastía Song. 
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1450 a.C. 

El uso de moldes para hacer ladrillos regulares se atribuye al Antiguo Egipto. Los diferentes 

pasos que se seguían para su elaboración han quedado descritos en las pinturas murales de 

Rekh-mi-Re, visir de Egipto hacia el en Tebas (la actual Luxor). 

 

1368 d.C. 

La idea de firmar los ladrillos con el nombre del alfarero, su fecha de nacimiento y el lugar 

de producción eran ya habituales en el periodo de la dinastía Ming. 

 

1200 – 1480 d.C. 

En Perú existe la ciudad de barro más grande de América: la ciudadela de Chan Chan, 

perteneciente a la cultura chimú. Así mismo, algunas crónicas del siglo XVI recogen que los 

jefes de los Tallanos vivían en palacios construidos con este material. 

 

LADRILLO MODERNO 

 

Es una pieza para construcción hecha de una masa de barro (arcilla y arena) mezclada con 

paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol; con ellos se construyen paredes y muros 

de variadas edificaciones. La técnica de elaborarlos y su uso están extendidos por todo el 

mundo, encontrándose en muchas culturas que nunca tuvieron relación. 

 

Ladrilleras: Efecto contra los seres vivos 

 

las ladrilleras generan una "nube de polvo" que tiene como característica: 

"Es tóxico, irritante precursor de la formación de nitrato afecta principalmente las vías 

respiratorias, causando irritación, el dióxido de nitrógeno puede irritar los pulmones, causar 

bronquitis y pulmonía, así como reducción significativa de la resistencia respiratoria a las 

infecciones. 
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La exposición a corto plazo en altos niveles causa daños en las células pulmonares, mientras 

que la exposición a largo plazo en niveles bajos de dióxido de nitrógeno puede causar 

cambios irreversibles en el tejido pulmonar similares a un enfisema. 

 

Los efectos de exposición a corto plazo no son claros, pero la exposición continua o frecuente 

a concentraciones mayores a las encontradas normalmente en el aire, puede causar un 

incremento en la incidencia de enfermedades respiratorias en los niños, agravamiento de 

afecciones en individuos asmáticos y con enfermedades respiratorias crónicas. 

 

Actualmente se acepta que no hay evidencia científica confiable que sugiera la posibilidad 

de efectos crónicos atribuibles al NO2.Sin embargo, el dióxido de nitrógeno puede ser fatal 

a concentraciones elevadas." 

 

Algunas de las principales consecuencias son las siguientes: 

Bronquitis: La bronquitis es una inflamación del revestimiento de los bronquios que llevan 

el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Las personas que tienen bronquitis suelen toser 

mucosidad espesa y, tal vez, decolorada. La bronquitis puede ser aguda o crónica. 

 

La bronquitis aguda es muy frecuente y, a menudo, se produce a partir de un resfrío u otra 

infección respiratoria. La bronquitis crónica, enfermedad más grave, es una irritación o 

inflamación continua del revestimiento de los bronquios, en general, por fumar. 

 

Contaminación atmosférica: Contaminación atmosférica: Se entiende por contaminación 

atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique 

molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos, vienen de 

cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad 

o producir olores desagradables. El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo 

general a las alteraciones que tienen efectos perniciosos en los seres vivos y los elementos 

materiales, y no a otras alteraciones inocuas. 
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Enfisema: Trastorno que afecta los alvéolos (bolsas pequeñitas de aire) de los pulmones. La 

transferencia del oxígeno y el dióxido de carbono en los pulmones se produce en las paredes 

de los alvéolos. En el caso del enfisema, los alvéolos se inflan de modo anormal, se dañan 

sus paredes y la respiración se vuelve difícil. Las personas que fuman o que sufren de 

bronquitis crónica tienen un aumento de riesgo de enfisema. El enfisema es un tipo de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

 

Diseño de investigación o Metodología utilizada 

La problemática del lento secado de ladrillo en temporadas de lluvias se ha identificado 

mediante un faltante de actividad en obras de construcción cuando se presentan grandes 

lapsos de lluvias debido a la falta de calor del sol para poder endurecer el tabique, también 

se ha identificado la perdida de trabajo durante estas temporadas debido a la falta de materia 

prima (ladrillo) para la construcción generando con ello que las familias de los trabajadores 

tengan que pasar por un lapso de austeridad que desemboca un sinfín de problemáticas 

sociales. Otro de los problemas que se han detectado es la contaminación por el humo que 

las galeras arrojan buscando una solución para dichas problemáticas. 

Sujetos 

Se realizará una serie de preguntas dirigidas principalmente a personas dedicadas a la 

fabricación de ladrillo, con un estado socioeconómico regular debido a los altos ingresos que 

puede adquirir de las galeras. 

Instrumentos 

Se utilizará como medio de información el cuestionario para conocer lo que los productores 

de ladrillos piensan al respecto del tema y si esta solución puede ser factible para su uso, así 

como también diferentes pruebas que se deberá realizar durante la investigación, se realizan 

15 encuestas la cuales contienen 12 preguntas que arrojan los siguientes resultados utilizando 

el método de Alpha Cronbach, realizada apara estimar la ideonidad de aplicación de los 

productores de ladrillo, en referencia de los ocupantes en el naranjo, localidade de Hidalgo, 

Michoacán. 

Procedimiento 

Todo el presente estudio esta basado en la identificación de un conjunto de problemas 

referentes a una de las principales actividades económicas como es la producción de ladrillo, 
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debido a que en tiempo de lluvias escasea demasiado el ladrillo debido a que es necesario el 

calor para lograr el secado y esto conlleva una serie de problemas: despido de trabajadores, 

perdidas de clientes, paros en las construcciones y con ello problemas sociales como son el 

abandono de estudios de los hijos de los trabajadores que son despedidos. 

Se realiza una investigación exhausta sobre las posibles soluciones que se podrían tener, se 

investiga temas relacionados con el secado de ladrillos en repositorios con el objetivo de 

conocer lo que pasa alrededor del mundo, como es una actividad que solo se produce en áreas 

marginadas es sumamente difícil encontrar algún avance tecnológico que permita el secado 

de ladrillos sin calor, es por ello que se busca crear un túnel de secado rápido, para saber si 

es viable se elabora un cuestionario de 15 preguntas dirigido a los dueños de las ladrilleras. 

Mediante el método de Alpha de Cronbach se llega a la conclusión que es necesario elaborar 

un proyecto que disminuya la contaminación por la producción de ladrillo y que a su vez 

solucione la problemática de falta de producto en tiempo de lluvias por el proceso de secado 

lento. 

 

Una vez establecido la población de las galeras que se encuentran en la colonia ́ ´El Naranjo´´ 

obteniendo como un 

total de 15 galeras, se 

calcula la muestra de 

la siguiente manera: 

 

 

Donde:  

N= Población 15 galeras 

1-α= 95%        

e=.03 

P=?                    

p=.5 

P + Q=1 

Q=1-P   = .5 

 

푛. =
푍 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄

푒
=

푛.

1 + 푛.−1
𝑁
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푛.=
(1.96) ∙ (.5 ∙ .5)

. 03
=
3.84 ∙ .25
. 0009

=
. 096
. 0009

= 1,067 

 

1067

1 + (1067 − 1)
15

=
1067

1 + 1066
15

=
1067

1 + 35.53333333
=

1067
36.53333333

= 14.80 = 15 

 

Quedando como resultado un total de 15 encuestas que se deberán aplicar en esta colonia 

para conocer las condiciones en las que se fabrican los ladrillos y así mismo implementar 

medidas de seguridad para los trabajadores y beneficiar a los patrones. 

El siguiente formato es la encuesta que se ha elaborado y en la que están basadas las 

respuestas arrojadas mediante la aplicación de las mismas. 

Una vez aplicadas las 15 encuestas es necesario conocer el comportamiento de la muestra y 

es por ello por lo que se opta por plasmar los resultados en las graficas siguientes: 

 

 
Fuente: Elaboración propia, el Naranjo, Hidalgo, Michoacán, 2018. 

La producción de ladrillo está basada en el calor para el secado correcto del producto y es 

por lo que el 60% de los encuestados menciona que ha notado que en tiempos de lluvia la 

producción disminuye. 

 

S…
NO
40%

1. Considera que en tiempos de 
lluvia la producción de ladrillos 

disminuye?

SI
NO
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Fuente: Elaboración propia, el Naranjo, Hidalgo, Michoacán, 2018. 

En la respuesta a esta pregunta nos podemos dar cuenta que los patrones de las galeras están 

conscientes de que el humo que expulsan es dañino para el medio ambiente, aunque existe 

un 47% de los patrones que no quieren aceptarlo 

 

 
Fuente: Elaboración propia, el Naranjo, Hidalgo, Michoacán, 2018. 

SI
53%

NO
47%

2. Considera que el humo que 
expulsa la galera contamina al 

medio ambiente?

SI
NO

SI
27%

NO
73%

3.Esta satisfecho con las ventas 
generadas durante la época de 

lluvia?

SI

NO
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Claramente se muestra el gran número de personas que representa el 73% las cuales no están 

satisfechas con las ventas que tienen en tiempos de lluvias debido a la falta de producción 

por la misma razón. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, el Naranjo, Hidalgo, Michoacán, 2018. 

 

En las respuestas a esta pregunta se pudo observar que el 73% de los patrones tienen que 

despedir personal por la falta de calor para el secado del ladrillo debido a las lluvias  

 

S…
NO
73%

4. En temporada de lluvia se ve 
en la necesidad de despedir 

personal?

SI
NO
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Fuente: Elaboración propia, el Naranjo, Hidalgo, Michoacán, 2018. 

En esta pregunta tenemos varias respuestas que externan los patrones de galeras y mencionan 

que, si existiera un horno que permitiera un secado que no sea necesario el calor del sol para 

lograrlo, al menos el 80% menciona que si esto fuera posible que la producción pudiera 

aumentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
80%

N…

5.Considera que el implementar 
un horno para el secado de 
ladrillo lograría incrementar 

ventas?
SI
NO
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Fuente: Elaboración propia, el Naranjo, Hidalgo, Michoacán, 2018. 

 

El 80% de los encuestados menciona que si existiera otro tipo de secado de ladrillo sus ventas 

aumentarían en tiempos de lluvia y de esa manera pudiera posicionarse en el mercado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, el Naranjo, Hidalgo, Michoacán, 2018. 

 

SI
80%

NO
20%

6. Si un método de secado 
aumentara su producción cree 
conveniente el implementar …

SI
NO

SI
27%NO

73%

7.Ha considerado que sus 
trabajadores ponen en riesgo su 
salud debido al humo expulsado 

por las galeras?
SI
NO
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La mayor parte de los patrones que tienen a su cargo personal mencionan que sus trabajadores 

corren el riego de adquirir una enfermedad con el humo que expulsan las galeras y que tienen 

miedo de meterse en problemas. 

 

Con base en la información anterior se elaboro la siguiente tabla en la que se muestran los 

resultados de todas las preguntas en conjunto.  

 

 
 

De tal modo que podemos observar en la encuesta aplicada en el año 2018, de los meses de 

agosto a diciembre, a los empresarios que contienen una ladrillera, están interesados en la 

conformación, aplicación y uso de los materiales necesarios para que se pueda dar seguridad 

a sus trabajadores, consiguiendo así una mayor productividad, es entonces que se hacen las 

siguientes discusiones y conclusiones. 

 

CONCLUSIONES. 

Una vez obtenido, aplicado y analizando la información podemos concluir que nuestra 

hipótesis presentada: 

HO: La temporada de lluvias afecta a la producción de ladrillo en la colonia ¨El Naranjo¨ 

9
8

4
6

12 12
11

10
11

15

3

12

6
7

11
9

3 3
4

5
4

0

12

3
0
2
4
6
8

10
12
14
16

COMPORTAMIENTO DE MUESTRA EN 
RESPUESTAS ANTE ENCUESTA

SI NO
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Se acepta, dado que la temporada de lluvias afectan en un porcentaje del 50% la producción, 

ya que el material es complicado de sacarse, al encontrarse mojado, tarda un poco mas en el 

proceso de contención en las bases, para pasar al proceso de horneado, en promedio y como 

se ha observado el proceso de horneado, una entre 5-6 horas, en temporada de lluvias tienen 

una duración de 8-12 horas, con condiciones templadas y precipitaciones pluviales no muy 

elevadas, permitiendo que se desprendan a su vez materiales tóxicos para los trabajadores y 

los vecinos cercanos a los lugares donde se encuentran los hornos. 

Así se realizarán las siguientes recomendaciones, según el caso de contención para las 

ladrilleras: 

En Salud: Cabe mencionar que todos los trabajadores de las galeras están expuestos a 

diversos tipos de enfermedades dermatólogas, o pulmonares, es por ello que se ha propuesto 

a los dueños de las galeras a mantener a sus trabajadores correctamente uniformados, 

tomando todas las medidas de seguridad necesarias, se plantea realizar una capacitación en 

la cual se concientice a todos los trabajadores sobre la importancia que tienen las medidas de 

seguridad que se deben tener al momento de entrar en contacto con el humo emitido por las 

galeras y sobre todo el buen manejo de los  EPP con el objetivo que al sentirse seguros en el 

momento de trabajar puedan realizar todas sus actividades correctamente, viendo por su 

bienestar y por el bienestar de sus familiares. 

En lo que respecta a Producción: Mediante un prototipo de secado que se planea implementar 

después de haber hecho las pruebas necesarias facilitara la producción de los ladrillos en 

temporadas de lluvias debido a que con este prototipo  se aprovechara el humo caliente que 

sale a la superficie para que mediante un túnel se pueda secar con el humo emitido, cabe 

mencionar que este prototipo solo esta en mente, pero hace falta las diversas pruebas para 

ver si es viable, considerando que es necesario el unirse con alumnos de otras carreras para 

hacer un equipo multidisciplinario. 

Para la disminución de Contaminación: Buscando materiales como combustibles para las 

galeras que no contaminen se podrá disminuir el nivel de contaminación que las galeras 

emiten, es decir muchas galeras utilizan las llantas viejas o plásticos para poder utilizarlos 

como combustibles provocando con ello aumentar  nivel de contaminación, es necesario 

hacer acuerdos con talleres de fabricación de muebles en la región para que se pueda facilitar 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2128



el aserrín o todos sus desperdicios de madera para utilizarlos como combustibles de la 

actividad de producción en lugar de combustibles contaminantes. 

Michoacán, Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Michoacán de Ocampo, en el cual se establece un apartado específico para 

ladrilleras (Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 2005). 
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Resumen 

El museo se caracteriza como un espacio de gran relevancia para cualquier territorio. Sin 

importar la institucionalidad de la administración, estos permiten conservar, preservar, 

aprender y exponer diversos elementos que ha formado parte de las distintas sociedades. Por 

su papel de relevancia en la transmisión de la cultura en Ecuador se dispone la generación de 

un marco normativo para la creación de una red de museos, que permitan la disposición de 

fondos a diferentes niveles de gobierno, además de impulsar iniciativas para la generación 

de oportunidades de aprovechamiento de los mismos. El propósito de este estudio es analizar 

y examinar la realidad del museo en el Ecuador, así como analizar la Red Ecuatoriana de 

Museos para comprender las características de su cobertura territorial. La metodología 

empleada se fundamenta en revisión bibliográfica de documentos relevantes a la temática. 

Entre los principales resultados, se parecía una cobertura 92% de las provincias del territorio, 

al mismo tiempo que se aprecia un predominio de espacios destinados a la exhibición de 

elementos arqueológicos de las distintas sociedades asentadas en el país.  

 

Palabras Clave: Red Ecuatoriana de Museos, Patrimonio Cultural, Patrimonio Social, 

Industrias Culturales y Creativas, Revisión 

 

Abstract 

The museum is characterized as a space of great relevance for any territory. Regardless of 

the institutionality of the administration, these allow to conserve, preserve, learn and expose 

various elements that have been part of the different societies. Due to its role of relevance in 

the transmission of culture in Ecuador, the generation of a regulatory framework for the 

creation of a network of museums, allowing the provision of funds at different levels of 

government, in addition to promoting initiatives for the generation of opportunities to take 

advantage of them. The purpose of this study is to analyse and examine the reality of the 

museum in Ecuador, as well as to analyse the Ecuadorian Network of Museums to understand 

the characteristics of its territorial coverage. The methodology used is based on bibliographic 

review of documents relevant to the subject. Among the main results, 92% coverage of the 

provinces of the territory was similar, while a predominance of spaces destined for the 
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exhibition of archaeological elements of the different societies settled in the country can be 

seen. 

 

Keywords: Ecuadorian Network of Museums, Cultural Heritage, Social Heritage, Cultural 

and Creative Industries, Review 

 

Introducción 

Con el paso del tiempo, los museos se han convertido en espacios adecuados para la 

interacción, intercambio y reconocimiento de los grupos humanos. Todo esto los convierte 

en elementos claves para el funcionamiento de la sociedad, por lo cual en Ecuador se 

despierta el interés por articular una red de gestión y organización fundamentada en la 

política cultural del país (Subsecretaría de Patrimonio Cultural, 2010).  

Esta red busca garantizar el cumplimiento de los derechos culturales que ratifica la 

Constitución del país, al mismo tiempo que busca dar un giro completo a la gestión museal 

de todo el país, por medio de la adecuación y apertura de espacios en los que la memoria del 

país se pone a disposición de la sociedad.  

Esta iniciativa pone en interacción con la sociedad más de un millón doscientos mil bienes 

culturales y patrimoniales, todo con el propósito de dar a conocer la riqueza cultural del 

territorio y disfrute de la memoria social y patrimonios de la población (Ministerio de Cultura 

y Patrimonio, 2019).  

En este contexto, esta investigación tiene como objetivo analizar y examinar la realidad del 

museo en el Ecuador, además de examinar la Red Ecuatoriana de Museos para comprender 

la distribución y características que presentan estos espacios culturales en el territorio.  

Este artículo se estructura en cinco secciones. Una breve introducción, seguida de una 

revisión de la literatura que muestra brevemente la cronología para el surgimiento de este 

tipo de espacios a distintos niveles internacional, continental y local, para luego presentar la 

metodología de trabajo. En la cuarta sección se muestran los resultados y en la última sección, 

se exponen las conclusiones y problemáticas identificadas en la investigación. 
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Origen del museo 

Los orígenes del museo se remontan a dos hechos importantes, de acuerdo con Hernández 

(1992), estos son: el coleccionismo y la Ilustración. 

 

El coleccionismo 

El primer hecho, se asocia a las primeras acciones del coleccionismo evidenciadas en el 

Paleolítico, debido a que en este periodo se aprecia como el ser humanos recogía y 

conservaba pequeñas piezas que eran empleadas para decoración u otros fines (Bazin, 1969).  

Luego en el Antiguo Oriente, puntualmente en Egipto, civilización caracterizada por una 

visión etnocentrista predominante entre sus faraones y sacerdotes, comienza con la 

acumulación de múltiples objetos de valor en función de la preocupación de “cómo será la 

vida en el más allá” (Martínez, 2012). Esta visión manifiesta que ese futuro mundo en el que 

permanecerían, no podía estar en condiciones diferentes a las de su situación actual, con lo 

cual se crean enormes depósitos de joyas y piezas de belleza extravagante en las cuales se 

plasmaba la grandeza de los faraones; estos espacios en futuros estudios serán denominados 

como museos funerarios (Bazin, 1969). Seguido, en el año 1176 a. C. se planteó la 

posibilidad de emplear ciertos edificios con el propósito de exponer públicamente 

determinados objetos producto de campañas bélicas (Llull, 2005), un ejemplo de ello fue la 

exhibición de los objetos saqueados en Babilonia los cuales se expusieron en el templo de la 

ciudad de Inxuxinak (Montañés, 2001).  

Los años transcurrieron y la generación de espacios para dar a conocer las riquezas de las 

guerras se fue fortaleciendo, es así que en la ciudad de Aššur se forma una galería de trofeos 

bélicos por decreto de Asurbanipal (Reyes de la Torre, 2006), acción que más tarde sería 

replicada entre 605-562 a.C. en el Palacio de Nabucodonosor en el tan afamado Bit Tavrat 

Nixim, que se concibe como el «gabinete de maravillas de la humanidad» (Mas, 2019), este 

espacio tenía el propósito de permitir la contemplación de las piezas a todo el pueblo.  

Para el siglo V a.C. en Grecia, en los Propileos de la Acrópolis de Atenas, se dispone de dos 

espacios de gran relevancia, un espacio denominado pinakothéke, que tiene como propósito 

el conservar cuadros, estandartes, trofeos, tablas y obras de arte que identifiquen y 

cualifiquen la realidad patrimonial de la polis (ciudad); y otro conocido como mouseion en 

el cual se albergaban a las nueve diosas que protegían las ciencias y el arte, cabe mencionar 
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que los griegos por medio de sus múltiples templos y santuarios, continuaban con la práctica 

de admiración de la reliquias de forma pública (Martínez, 2012).  

Luego en el siglo III a.C. Ptolomeo II, llamado Filadelfo, emplea el termino griego mouseion 

para denominar un centro cultural, que en la época helenística se conoce como el Mouseion 

ptolemaico de Alejandría (Llull, 2005); este se presenta ya no solo como espacio de 

exhibición, sino que también combina la práctica y estudio del arte, así como espacios de 

reunión, laboratorios, jardines con flora y fauna, además de una biblioteca que almacenaba 

alrededor de 800 mil manuscritos (Elía, 2013; Estrugas, 2005), este centro pluridisciplinar se 

establece como el anticipo de los museos modernos (Llull, 2005). 

Luego en Roma, la percepción del coleccionismo se considera como un signo de poder y 

sobre todo de jerarquía social, aquí el museum se establece como una villa particular donde 

tenían lugar reuniones filosóficas presididas por las musas (Mas de arte, 2018). En este 

periodo los botines de guerra se acrecentaron con los tesoros que fueron extraídos de los 

tempos, palacios y casas privadas de la antigua Grecia. También destacan las acciones de 

grandes personajes como Adriano quien dispone construir un Tíbur, el cual se entiende como 

un museo al aíre libre, que reproduce edificios, estructuras y escenarios representativos de 

distintos puntos del Imperio Romano (Martínez, 2012). Luego, Julio César dispone que se 

exhiba su colección datyloteca o de camafeos, a través de una donación al Capitolio, acción 

que fue secundada por Asinio Pollion y Marco Agripa al efectuar también una donación de 

sus colecciones con el propósito que estás estén a la vista pública. Este último personaje tenía 

la firma convicción de que el arte era patrimonio de la comunidad (Martínez, 2012). 

Todas estas instalaciones se establecen como los antecedentes más antiguos de los museos 

tanto de naturaleza, ciencia, cultura, entre otros; pero su presencia se continúa desarrollando 

y para ello se traslada a Europa. 

Durante la Edad Media esta figura se relaciona con la Iglesia1 debido a que, dentro de las 

capillas, santuarios y monasterios se albergan piezas de arte de gran valor empleadas para el 

culto religioso siendo eliminas todas aquellas de carácter pagano. Un elemento característico 

de esta época es la restricción para la apreciación de los objetos por parte del pueblo.  

 
1 Se establece como uno de los mayores coleccionistas de objetos de la antigüedad. 
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En este periodo, también se observan ejemplos de museos dentro de Asia, principalmente en 

Japón con el Tōdai-ji2 y China con la Dinastía Song3 (Martínez, 2012). Se podría resumir 

que, durante estos años se desarrollan dos tendencias: un coleccionismo “estatal” ejecutado 

principalmente por la monarquía y junto a ella la Iglesia, y en paralelo el coleccionismo 

“privado” asentado en la familias de la aristocracia (Hernández, 1992).  

Llegado el Renacimiento, el conocimiento se acerca cada vez más al concepto de museo, 

aquí se aprecia un elevado proceso de recuperación de realizaciones humanas de la 

antigüedad, así como el almacenamiento de objetos raros que representaban los tres reinos 

de la naturaleza4, mismos que se almacenan en lo famosos cuartos de maravillas o gabinetes 

de curiosidades ubicados en las zonas más inaccesibles de los castillos (Bolaños, 2008). 

Seguido en Italia, se funda el mecenazgo y se acuña el término museo con Cósimo de Médici 

(1389-1464), el cual aprovecha la especialización artística para acrecentar las piezas de sus 

colecciones con el propósito de aumentar la imagen de hombre culto y protector del 

conocimiento y el arte. 

En 1471 la Iglesia retoma su poderío con el Museo Capitolino que se abre al público por 

Sixto IV, luego Julio II exhibe una serie de estatuas clásicas en el llamado museo de 

Belvedere, posteriormente León X junto con la asesoría de Rafael se dispone la organización 

de los museos de Vaticano (Bolaños, 2008; Llull, 2005). En tanto que, en Francia la colección 

de rey Francisco I se inicia en el palacio de Fontainebleau, para luego ser trasladada al palacio 

de Louvre, el cual se instituye como residencia de varios artistas con el propósito de 

completar su formación. Al mismo tiempo, que los reyes de España de la Casa de Austria 

reúnen la colección de pintura más importante del continente para 1727 (Morán & Checa, 

1985). 

 

La Ilustración 

Se plantea como el segundo hecho de importancia en el desarrollo de los museos. De acuerdo 

con Hernández (2012) durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX surgen 

las primeras acciones que concretaran la “idea moderna del museo” (p.39), los hechos 

 
2 Templo residencia del Gran Buda. 
3 Los emperadores de esta dinastía se caracterizaron por la colección de pinturas y obras de caligrafía.  
4 Durante esta época se entiende a animalia, vegetalia y mineralia como los reinos de la naturaleza. 
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históricos que marcan el surgimiento de dicha idea son la Revolución Francesa y la 

Revolución Industrial.  

En el primer hecho, a partir de la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1791 

se procede a concentrar todos los tesoros artísticos de la Corona, aristocracia, conventos 

suprimidos y piezas procedentes de botines de guerra (Valdés, 2008), para la creación del 

primer museo de carácter público (Hernández, 1992), conocido como Museo Nacional de 

Europa, dentro de las instalaciones del Palacio Real de Louvre; con ello se consigue un 

cambio de la percepción y valoración de las piezas de arte al promover la nacionalización del 

patrimonio al ponerlos al servicio de la colectividad (Llull, 2005), además de democratizar 

los bienes culturales al establecerlos jurídicamente como de naturaleza pública y 

universalizar la educación (Hooper-Greenhill, 2013; Valdés, 2008).  

Pocos años después en 1819, España continua con el ejemplo al pasar las colecciones 

privadas del rey Fernando VII al patrimonio del Estado, con lo cual se constituye el Museo 

del Prado; seguido en 1851 se crea en Londres el Palacio de Cristal. La creación de estos tres 

espacios provoca grandes masas de asistencia a diversos eventos y exposiciones asociadas a 

los museos.  

 

Origen del museo en Sudamérica  

Esta figura surge durante la Edad Media, a la par del desarrollo del coleccionismo privado y 

estatal en Europa. En este territorio los primeros museos se apoyan principalmente en el 

coleccionismo privado (Hernández, 1992), un ejemplo de ello es el Museo Real5 que fue 

creado el 6 de junio de 1818 por el rey Juan VI de Portugal en Campo de Sant’Anna, dicho 

espacio era ocupado como residencia familiar de la monarquía. La creación de este espacio 

tiene el propósito de promover entre la sociedad de la época el progreso cultural y económico 

que evidenciaba esta colonia (Museo Nacional UFRJ, 2019).  

Años después, los procesos de Independencia y el nacimiento de nuevas repúblicas durante 

los siglos XIX y XX en América Latina plantean la necesidad de construir una identidad e 

historia propia, con lo cual se inicia la creación y recuperación de sentidos, símbolos, 

significados, leyendas, mitos, entre muchos otros elementos que refuerzan ese sentido de ser 

 
5 En la actualidad se conoce como Museo Nacional UFRJ 
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auténtico, es decir esa identidad ausente; con ello el museo se precia a lo largo de la región 

sur como un espacio para la creación de dichos discursos (Cazar, 2018).  

De esta manera, se inicia una proliferación de museos dentro de Sudamérica a lo largo de 

1822-1847 en Perú, Colombia, Argentina, México, Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela con 

gran sentido nacionalista, los cuales giraban en torno a temas de historia, antropología, 

botánica, entre otros.  

Figura 1. Línea cronológica de la creación de museos en Sudamérica 

 
Fuente: Museo Nacional de Etnografía y Folklore (2019); Museo Nacional UFRJ (2019); 

Biblioteca Nacional de Chile (2018); Cazar (2018); Organización de Estados 

Iberoamericanos (2009). 

Seguido en el siglo XX, la distribución de los museos se ve transformada hacia espacios más 

organizados, educativos y didácticos, este proceso no solo se evidencia en América sino a lo 
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largo de los distintos continentes. Martínez (2012) detalla que durante este siglo también se 

avizora las nuevas tipologías de los museos, enfocados en áreas del conocimiento6. 

 

Origen del museo en Ecuador 

En 1822 Ecuador alcanza la Independía con la Batalla de Pichincha, para ser inmediatamente 

adherida al proyecto de país conocido como la Gran Colombia, esta integración duro tan solo 

ocho años puesto que en 1830 este territorio decide su separación para constituirse como 

Estado independiente. El desarrollo de la nueva nación avanza por varios procesos 

dificultosos en los que la cultura y la educación sobre salen como ejes de trabajo de pocos 

proyectos políticos.  

La preocupación más clara y definida hacia la situación de la cultura en Ecuador se da 

alrededor de 1920 con los cuestionamientos intermitentes por parte del sector privado como 

público debido a la naciente crisis del país. De esta manera, con el propósito de encausar el 

orden económico del territorio se contrata una misión dirigida por Prof. Edwin Kemmerer7 

durante el gobierno de Isidro Ayora, para crear un instituto emisor de moneda, el cual en 

1927 se consolida como el Banco Central del Ecuador (BCE) (Ayala, 2008).  

Esta entidad se establece como la responsable de la emisión de la moneda nacional a partir 

del “patrón oro de cambio" (Banco Central del Ecuador, s.f.), para lo cual se requiere disponer 

de reservas en oro equivalente al 50% de los billetes que se encontraban en circulación. Para 

solventar esto, las primeras adquisiciones de este metal se dieron en forma de lingotes, 

aunque con el paso del tiempo también se efectuaron adquisiciones de colecciones privadas 

de piezas arqueológicas principalmente prehispánicas que se constituían desde simples 

láminas hasta piezas artísticas forjadas por las culturas ancestrales del Ecuador (Almeida, 

1995; Banco Central del Ecuador, 1978), la cuales fueron fundidas para crear nuevos 

lingotes. 

Desde el surgimiento del banco hasta 1938 no se puede determinar cuántas piezas se fueron 

destinadas a fundirse, pero si se establece que a partir de dicho año en adelante el gerente en 

turno Guillermo Pérez Chiriboga, dispone detener los procesos de fundición y determina que 

se ponga en bodegas todas las piezas de metalurgia precolombina y las monedas coloniales 

 
6 Las áreas identificadas son: bellas artes, ciencias naturales e historia natural, etnografía y antropología, historia 
y artes decorativas.  
7 Este personaje desarrollo actividades similares dentro de otros países de América Latina. 
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que aún estaban en las reservas del banco, acción que se aplicará también a las futuras 

adquisiciones (Cazar, 2018).  

Este proceso adquisitivo contribuyo no solo a respaldar el dinero circulante, sino que dio 

inicio a la extensa y variada acción de coleccionismo estatal de objetos bajo el control de las 

reservas nacionales, que surge de forma inconsciente, pero que con el paso del tiempo llegaría 

a ser la base “del primer acervo museal del Ecuador” acción precursora para el desarrollo del 

museo en el país.   

En los años siguientes entre 1940 a 1944, se inician acciones estatales más definidas en torno 

a la cultura, con la creación del Instituto de Cultura Ecuatoriano8 por disposición del 

presidente Carlos Alberto Arroyo (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016), institución que 

se establece como el precedente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE)9, puesto que 

nueve meses después luego de la Rebelión de 1944, conocida como "La Gloriosa", el 

presidente José María Velasco Ibarra a través del Decreto Ejecutivo 707, determina la 

creación de CCE, como la primera entidad en prestar atención al sector cultural al “promover 

y difundir las artes, las letras, el pensamiento nacional e internacional, el patrimonio y otras 

manifestaciones culturales, mediante la gestión de los bienes, productos y servicios culturales 

(…)” (Dirección de Planificación de la CCE, 2015).  

Es necesario precisar que durante estos años el país atraviesa un fuerte momento de su 

historia, debido a que la identidad del territorio se encontraba desmorona, por la perdía 

significativa de la parte amazónica del país, surgiendo que la valoración de riqueza y 

diversidad cultural de país se establecía como el mecanismo adecuado para reavivar el 

desarrollo del territorio (Ayala, 2008).  

Este nuevo interés que se levanta entorno a la cultura y el patrimonio, lleva al desarrollo de 

los primeros procesos de selección y conservación de piezas por parte del BCE, acción que 

se deja a cargo de Dr. Julio Aráuz que para 1946 dirigía el laboratorio químico del Banco. 

La conservación de esta gran cantidad de piezas coloca en la mente del Pérez Chiriboga la 

idea de crear un espacio dentro de la institución en la que se pueda exhibir de forma 

organizada todos estos tesoros, propósito que se encomienda al entonces único museólogo 

 
8 Se crea el 11 de noviembre de 1943. 
9 Se funda el 9 de agosto de 1944. 
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del país, Hernán Crespo Toral (Ortiz, 2008), que para alcanzar ello se forma en Escuela de 

Louvre, en París, así como en otros programas de la UNESCO (Almeida, 1995; Cazar, 2018).  

Hasta la creación del museo por parte del BCE la colección tomó mayores dimensiones por 

las múltiples donaciones y compras que se efectuaron. En un inicio los procesos de 

evaluación, clasificación y planificación de salas de exposición se desarrollan en un edificio 

ubicado en el centro histórico de Quito, para posteriormente ser trasladadas en 1969 al quinto 

y sexto piso del nuevo edificio del BCE ubicado en el parque de La Alameda de dicha ciudad, 

espacio en el cual se inaugura oficialmente el Museo Arqueológico y Galerías de Arte10. 

Tras su apertura, el museo presento buenos y malos momentos, durante la época de la 

abundancia del oro negro11, se procedió a financiar una serie de espacios para la recuperación 

de innumerables monumentos arqueológicos e históricos, entre los cuales destacan Ingapirca, 

Tomebamba, Sicalpa, La Asunción de Guano, etc.; así como la restauración de diversas 

iglesias, casas, documentos, películas, entre otros elementos (Almeida, 1995; Noriega & 

Maldonado-Erazo, 2018). El papel que el museo del BCE desarrolló sobre el patrimonio no 

solo se centralizo en la ciudad de Quito, este también se extendió a ciudades como Guayaquil, 

Cuenca, Riobamba, Manta, Esmeraldas y Loja con la creación de museos en cada una de 

dichas ciudades, con el firme propósito de aseverar los valores de la identidad ecuatoriana.  

Con todo ello, se inició el pensamiento de "no hay desarrollo económico sin desarrollo 

cultural", aunque esta expresión afloraba en momentos de auge económico, que tiempo 

después se olvidaría cuando el Ecuador retornó a un Estado de democracia en el año de 1979 

(Almeida, 1995). En este periodo, el apego por la cultura es escaso, creando un cambio en la 

dirección del país y aumentando los procesos burocráticos, hechos que obstruyeron el avance 

del desarrollo cultural y forzando al cierre de esta institución en 1991 en el edificio matriz de 

la institución. Para 1992, se decide su trasladó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la 

finalidad de hacer uso de espacios más amplios y con la firme creencia de que tiempos 

mejores vendrían a través del desarrollo de espacios adecuados para la exposición del rico 

patrimonio recolectado por el museo (Cazar, 2018).  

Aunque dichas aseveraciones no llegaron a ser una realidad inmediata, es para el año de 1995 

que nuevamente de abren las puertas de esta magna institución con la ferviente idea que 

 
10 Este museo es el antecedente de lo que hoy se conoce oficialmente como Museo Nacional del Ecuador 
(MuNa). 
11 Periodo económico en el cual se inicia la extracción de petróleo amazónico. 
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aquellos "cacharros que no sirven para nada" (Crespo, 1992) tenían que regresar a la 

sociedad para que ella comprenda y valore la riqueza que esconde su tierra.  

En los años subsiguientes, se comienza a articular el sector cultural por medio de la creación 

del Ministerio de Educación y Cultura, integrado a su vez por la Subsecretaría de Cultura 

como dependencia adscrita encargada del registro, protección y conservación del patrimonio 

y las manifestaciones culturales del territorio, función que por mucho tiempo fue de carácter 

exclusivamente oficinista. Aunque para 2007, se disponía de una entidad reguladora el 

abandono del patrimonio era innegable, de esta forma el 15 de enero de dicho año a través 

del Decreto Ejecutivo No. 5 se creó el Ministerio de Cultura y por medio de este también se 

efectúa la declaración como política de Estado “el desarrollo cultural del país”, con la 

creación de este nuevo ministerio las funciones encargadas a la subsecretaría pasaron a ser 

abordas por este. 

Adicional a ello, por medio de una reforma al Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva se procede a la creación de un Ministerio Coordinador de Patrimonio 

Natural y Cultural (que en la actualidad se encuentra suprimido) encargado de concertar las 

políticas y acciones que adopten los ministerios asignados a él, entre ellos el Ministerio de 

Cultura.  

Un cambio de visión, mucho más centrado en la importancia del patrimonio para el desarrollo 

de un pueblo y en especial para el ecuatoriano comienza a florecer, buscando que en un 

reducido espacio territorial donde confluyen distintas nacionalidades y pueblo indígenas, 

elementos que enriquecen y brindan aportes singulares a los actores culturales de la sociedad, 

consigan una adecuada gestión del patrimonio.  

La primera acción de este cambio estable la declaratoria de emergencia al sector de 

patrimonio cultural, para ello se asigna una partida presupuestaria de 33.666 millones dólares, 

la cual se considerada la inversión más alta realizada por el Estado para la tarea de rescatar, 

protege e inventariar los bienes patrimoniales distribuidos en todo el territorio, los cuales 

pueden encontrarse bajo la protección de instituciones de distinta índole como iglesias, 

colegios, universidades, comunidades indígenas, museos privados o públicos, entre otros 

(Woolfson, 2010).  

Con el trabajo conjunto entre el Ministerio de Coordinación de Patrimonio, el Ministerio de 

Cultura y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) a través de la Unidad de 
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Gestión de Emergencia de Patrimonio se procede a la aplicación del decreto y al desarrollo 

de un trabajo dentro de las 24 provincias del país en tres ejes de acción: dotación de 

seguridades a los bienes en riesgo, creación del Sistema Nacional de Gestión de los Bienes 

Culturales; y la difusión y sensibilización ciudadana para valorar el patrimonio  (Woolfson, 

2010). 

Para 2010, se apreciaba el cierre de un ciclo donde el rescate y resguardo del patrimonio fue 

alcanzado, siendo necesario iniciar un proceso de renovación en el cual se proceda a fijar 

nuevas metas como el establecer un sector cultural incluyente y participativo, que no solo 

centre su trabajo dentro del patrimonio, sino que se comprenda como una acción cultural a 

través de múltiples expresiones, siendo necesaria la creación o generación de espacios donde 

todas estas manifestaciones pueden desarrollarse a través de un trabajo creativo.  

De esta manera, el Ejecutivo determinó a través del Decreto Ejecutivo 1507 de 2010 suprimir 

el Ministerio Coordinador del Patrimonio con lo cual las competencias y atribuciones dentro 

de lo cultural se transfirieron al Ministerio de Conocimiento y Talento Humano. Adicional a 

ello, se presentó una modificación para transformar el Ministerio de Cultura en el actual 

Ministerio de Cultura y Patrimonio. En este mismo decreto, se establece que los diversos 

museos que pertenecían al Banco Central del Ecuador pasaran a la administración del 

Ministerio de Cultura y |Patrimonio, manteniendo su propósito central de exhibir el alma de 

las culturas ancestrales y concientizar a propios y extraños sobre el valor del patrimonio 

dentro de nuestra identidad. Actualmente, el Museo del Banco Central en Quito tomo el 

nombre de Museo Nacional del Ecuador (MuNa), el cual figura como institución de 

operatividad desconcentrada y que se reinaugura en mayo de 2018. 

El nuevo rumbo del sector cultural conllevó a la formulación de la Ley Orgánica de Cultura 

(2016) que tras un segundo debate en el pleno es ratificada el 10 de noviembre de 2016, en 

ella se establece la creación de un Sistema Nacional de Cultura conformado por: Subsistema 

de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, y Subsistema de las Artes e Innovación; 

dentro del primer subsistema se aprecia la integración de los museos como espacios de 

prácticas simbólicas los cuales articulan su gestión por medio de la Red Ecuatoriana de 

Museos. 
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Metodología 

Área de estudio 

Ecuador, es uno de los 12 países de América del Sur, ubicado al suroeste del contienen. Se 

integra por cuatro regiones naturales de alta biodiversidad, a la vez que se caracteriza por 

fundamentar su sociedad en los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, hecho 

que determina que, el territorio no es una sola cultura, sino que la heterogeneidad de sus 

habitantes resalta una riqueza cultural fundamentada en la alteridad, es decir se reconoce la 

presencia de las 14 nacionalidades y 18 pueblos entre indígenas, afrodescendiente y 

montubios. 

El Estado12 en función a su forma de administración manifiesta que son responsabilidad de 

este, el desarrollo de la planificación, ordenamiento y el desarrollo territorial, para lo cual se 

toma como base la integración y ejecución de la Estrategia Territorial Nacional, donde se 

dictan las directrices sobre el ordenamiento físico del territorio en relación a los recursos 

naturales, infraestructuras, actividades económicas, equipamientos, la protección del 

patrimonio natural y cultural, y los asentamientos humanos. Esta estrategia permite articular 

los Objetivos Nacionales de Desarrollo, establecidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir, 

amparados por el Título VII. del Régimen del Buen Vivir de la Constitución, que en su 

Sección Quinta aborda de forma puntual la Cultura, como derecho de la población, además 

de presentar los alcances de la política cultural donde el enfoque, sobre la cultura y el 

patrimonio, no está disociado, pues se abordan como complementarios uno de otro para el 

desarrollo territorial.  

Así también, el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 2017 - 2021, ratifica a la cultura 

como un eje prioritario en la construcción del Sumak Kawsay o Buen Vivir, a través de la 

formulación del objetivo dos: “Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas” (p.60), donde se manifiesta que el patrimonio cultural 

en su totalidad debe recibir atención por parte del Estado a través de la articulación de los 

actores sociales participantes (archivos, bibliotecas, museos, sociedad, etc.) (SENPLADES, 

2017). 

 
12 La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece en su Art. 1 que la gestión del territorio se 
efectuará de manera descentralizada, para lo cual se establece como competencias de ejecución puntuales para 
cada nivel de administración. 
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En articulación a ese propósito, la Ley Orgánica de Cultura (2016) determina dentro de sus 

fines “reconocer e incentivar el aporte a la economía de las industrias culturales y creativas, 

y fortalecer sus dinámicas productivas, articulando la participación de los sectores públicos, 

privados, mixtos y de la economía popular y solidaria” (p.4), hecho que ratifica la 

importancia que la cultura y el patrimonio toma para el desarrollo local de las distintas partes 

del Ecuador. 

Esta ley a su vez, establece la construcción de un marco institucional reflejado en el Sistema 

Nacional de Cultura (figura 2), liderado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio; dicho 

sistema se conforma por dos subsistemas que enmarcan entidades, organismos e instituciones 

de los sectores públicos, privados y comunitarios, relacionadas con el ámbito cultural.  

Como se mencionó previamente, la Ley Orgánica de Cultura plantea entre sus fines como 

cuerpo legal el “reconocer e incentivar el aporte a la economía de las industrias culturales y 

creativas”, dentro de la cuales se reconocen como parte de las mismas a los museos, mismos 

que se constituyen en el objeto de estudio de esta investigación. 

La integración de los museos como parte de las industrias culturales y creativas se encuentra 

fundamentada por autores como Throsby (2001; 2008) en su Modelo de los Círculos 

Concéntricos, la Americans for the Arts (2005) en su Modelo de Industrias Culturales y 

Creativas; y el Modelo del Instituto de Estadísticas de la Unesco (2007); el museo se 

comprende como una institución capaz de aportar al desarrollo local, al mismo tiempo que 

se constituye en un símbolo para los territorios, acciones que han llevado al desarrollo de una 

fuerte competencia entre los mismos con el propósito de conseguir resaltar y capturar los 

elementos singulares de cada territorio. 
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Figura 2. Sistema Nacional de Cultura en Ecuador 

 
 Fuente: Ley Orgánica de Cultura (2016) 

Recolección y analisis de datos 

Se fundamente en la aplicación de un análisis del tipo no experimental, la cual se llevó acabo 

usando técnicas de revisión bibliográfica y de campo a nivel exploratorio. En la primera 

parte, la revisión bibliográfica consistió en un procesamiento hermenéutico de archivos 

históricos, libros, decretos, leyes, entre otros documentos de relevancia. Para luego, plantear 

una síntesis de cómo se constituye la Red Ecuatoriana de Museos y detallar la articulación 

que esta presenta dentro del territorio ecuatoriano.   

Resultados 

En el caso de Ecuador los museos se plantean como “instituciones al servicio de la 

ciudadanía, abiertas al público, que adquieren, conservan, estudian, exponen y difunden 

bienes culturales y patrimoniales de una manera pedagógica y recreativa” (Ley Orgánica de 

Cultura, 2016, p.13), es decir se constituyen en espacios de prácticas simbólicas, en constante 

debate, que se construyen de manera participativa a partir del planteamiento crítico de las 

representaciones y del patrimonio, al mismo tiempo que se plantean como puntos de oferta 

complementaria para el desarrollo de turismo permitiendo la generación de divisas en 

distintos espacios. 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2145



La estructura de regulación de los museos en el Ecuador, establece como ente rector de la 

política cultural al Ministerio de Cultura y Patrimonio, seguido del Museo Nacional del 

Ecuador (MuNa) a quien se declara como rector de la Red Ecuatoriana de Museos, la cual se 

compone para 2019 con un total de 175 museos de diversas tipologías (Ministerio de Cultura 

y Patrimonio, 2019). 

La distribución por regiones naturales muestra que el 74,3% (130) de los museos se agrupan 

en la región sierra, seguido del 20% (35) reunidos en la región costa y el 5,7% en la amazonía. 

Destaca que, la región Insular conformada por las Islas Galápagos no registra museos dentro 

de la red.  

Gráfico 1. Distribución por regiones naturales 

  
Fuente: Elaboración propia 

Así también, en la tabla 1 se presenta la distribución de los museos en todo el territorio 

ecuatoriano, donde la zona 9 que corresponde al Distrito Metropolitano de Quito reúne 62 

museos, seguido de la zona 6 con 28 museos (figura 3).  

En relación a las provincias son Pichincha y Azuay las de mayor concentración con 63 y 20 

museos respectivamente, al mismo tiempo se idéntica que existen dos provincias que no 

disponen de museos registrados (tabla 1). En este punto es necesario aclarar que, dentro del 

ámbito cultural, el Estado establece que para alcanzar un modelo de equidad es necesaria la 

transferencia de competencias a otros niveles de gobierno, siendo asignado este ámbito 

puntualmente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales quienes se 

centraran en preservar, mantener y difundir el patrimonio. Esta competencia toma en cuenta 

tres criterios para asegurar la distribución equitativa y solidaria de recursos, estos son: 

densidad patrimonial, capacidad operativa y los recursos relacionados.  

35

130

10

Costa Sierra Amazonia Insular
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De este modo, el Consejo Nacional de Competencias asegura que no sean los municipios con 

mayor población –Quito, Guayaquil y Cuenca– quienes acaparen todos los recursos de la 

competencia, sino más bien los municipios que nunca antes habían recibido recursos para el 

ejercicio de esta competencia sean los principales beneficiarios. Aunque la normativa estatal 

dispone dar preferencia a territorios con menor capacidad operativa, los datos registrados por 

la red dan a conocer que la realidad es todo lo contrario.  

Tabla 1. Distribución de los museos en el territorio ecuatoriano 

Zona de 

planificación 
Museos por zona Provincias por zona 

Museos por 

provincia 

Zona 1 12 

Carchi 3 

Esmeraldas 2 

Imbabura 6 

Sucumbíos 1 

Zona 2 5 

Napo 2 

Orellana 2 

Pichincha 1 

Zona 3 25 

Cotopaxi 3 

Chimborazo 7 

Pastaza 2 

Tungurahua 12 

Zona 4 14 

Manabí 13 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

1 

Zona 5 10 

Bolívar 2 

Galápagos 0 

Guayas 0 

Los Ríos 2 

Santa Elena 6 

Zona 6 28 
Azuay 20 

Cañar 5 
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Morona Santiago 3 

Zona 7 11 

El Oro 3 

Loja 8 

Zamora Chinchipe 0 

Zona 8 9 Guayaquil 9 

Zona 9 62 Distrito Metropolitano de 

Quito 

62 

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio (2019) 

La tipología de los museos, se establece en función de las muestras que se exhiben en dichos 

espacios, los cuales se pueden clasificar en:  

a) Arqueología: presentan manifestaciones culturales que dan testimonio de antiguas 

culturas, así como la fase pretérita de las culturas modernas.  

b) Antropología / etnografía / historia: exhiben elementos, objetos o piezas que permiten el 

estudio o la descripción de las culturas aborígenes; así como aquellos que permiten 

comprender las características culturales a lo largo de la cronología de la civilización 

humana en el territorio.  

c) Arte: brindas exposiciones de obras de arte mayor o bellas artes con el propósito de la 

promoción de las mismas.  

d) Ciencias e historia natural: conservan especímenes y muestras de elementos de la 

naturaleza actuales o históricos, a partir de los cuales se contribuye a la comprensión del 

mundo natural de la zona.  

e) Ciencia y tecnología: se centran en la conservación de piezas relacionadas al patrimonio 

científico y tecnológico de una o varias ciencias exactas; así como las muestras de los 

diversos procesos productivos de materias primas o productos derivados. 

f) Artes aplicadas y de diseño: compuesto por exposiciones de arte o artesanía que tienen 

propósito utilitario y ornamental donde destaca la estética. Se integra por mobiliario, 

cerámica, cristalería, orfebrería, instrumentos musicales y de medición, miniaturas, 

objetos de mesa o personales. No se restringe a una época de la historia en específico.  

Figura 3. Mapa de distribución por zonas de los museos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Tipologías de museos 

Tipologías 

Z
on

a 
1 

Z
on

a 
2 

Z
on

a 
3 

Z
on

a 
4 

Z
on

a 
5 

Z
on

a 
6 

Z
on

a 
7 

Z
on

a 
8 

Z
on

a 
9 

Antropología / arte - - - - - - - - 1 

Antropología / etnografía - - - 1 - - - - - 

Antropología / etnografía / historia 1 - - 1 1 - - - - 

Antropología / etnografía / historia / artes 

aplicadas y de diseño 
- - - - - - - - 1 

Arqueología 1 - - 4 2 5 - 2 4 

Arqueología / antropología / etnografía - 1 - - - 3 - - 1 

Arqueología / antropología / etnografía / 

arte 
- - - - - - - 1 - 

Arqueología / antropología / historia / arte - - - - - - - - 1 

Arqueología / arte 5 - 2 2 1 1 - - 1 

Arqueología / arte / ciencias e historia 

natural 
- - 1 - - - - - - 
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Arqueología / ciencias e historia natural 1 - 1 - - - 2 - - 

Arqueología / ciencias e historia natural / 

ciencia y tecnología 
- - 1 - - - - - - 

Arqueología / etnografía - 3 2 - 1 2 - - 3 

Arqueología / etnografía / arte - - 1 1 - 2 - - 1 

Arqueología / etnografía / ciencias e 

historia natural 
- - 1 - - - - - - 

Arqueología / etnografía / historia - - - - - - 1 - - 

Arqueología / etnografía / historia / arte - - - - - - 1 - - 

Arqueología / etnografía / historia / 

ciencias e historia natural 
- - 2 - - - - - - 

Arqueología / historia - - 1 2 2 - 1 - - 

Arqueología / historia / arte - - - - - 1 - 1 2 

Arqueología / historia / ciencias e historia 

natural 
- - - 1 - - - - - 

Arqueología /antropología - - - - - 1 - - - 

Arte - - 2 - - 3 1 2 12 

Artes aplicadas y de diseño - - - - - 2 - - 1 

Ciencia y tecnología - - - - - - - - 4 

Ciencias e historia natural 1 - 2 - 2 - 1 - 5 

Etnografía - 1 1 1  - 2 - - 2 

Etnografía / arte / artes aplicadas y de 

diseño 
- - - - - 1 - - - 

Etnografía / ciencia y tecnología - - - - - - - - 1 

Historia 2 - 5 1 1 3 2 3 10 

Historia / arte 1 - 2 - - 1 2 - 9 

Historia / artes aplicadas y de diseño - - - - - - - - 1 

Historia / ciencia y tecnología - - - - - 1 - - 2 

Total 12 5 24 14 10 28 11 9 62 

Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera, se aprecia 33 combinaciones de tipologías siendo las más recurrentes: 

arqueología (18), etnografía (14), historia (11) y arte (10); en tanto que las de menor presencia 

son artes aplicadas y de diseño, junto con ciencia y tecnología.  

Por otro lado, también se dispone de una clasificación en función de la institucionalidad, es 

decir se clasifican de acuerdo al tipo de administración que presentan, con lo cual pueden 

ser: 

a) Privados: corresponden a espacios gestionados con fondos privados, por lo general 

dependen de los ingresos a los espacios para su financiamiento.  

b) Eclesiásticos: espacios que se administran por órdenes religiosas, conventos o iglesias.  

c) Comunitarios: se encuentran gestionados por grupos afroecuatorianos o montubios, así 

como por alguna nacionalidad o pueblo indígena.  

d) Públicos: espacios que dependen del financiamiento estatal, dentro de estos se integran 

a los pertenecientes a la Red de Museos Nacionales del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio (MCYP), a la Red de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión (CCE), a la Red de Museos de la Defensa del Ministerio de Defensa Nacional 

(MIDENA), así como a los Educativos y administrados por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs) sean municipalidades o provinciales. 

Se establece que el 20,6% de los museos son administrados con fondos públicos 

suministrados por los GADs Municipales, le sigue el 14,3% que disponen de financiación 

por parte de asociaciones, centros o personas privadas; en tanto que los eclesiásticos públicos 

y privados son los de menor presencia para la gestión con 0,6 y 1,1% respectivamente.  

En cuanto al tipo de entrada, el 62,9% de los museos disponen de acceso gratuito, dejando al 

37,1% con entradas bajo alguna tarifa de pago. Así también, se precia que la zona 2 no 

dispone de museos de entrada gratuita, mientras que todos los museos de la zona 8 son de 

carácter gratuito. 
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Tabla 3. Institucional de los museos 

Institucionalidad 

Z
on

a 

1 Z
on

a 

2 Z
on

a 

3 Z
on

a 

4 Z
on

a 

5 Z
on

a 

6 Z
on

a 

7 Z
on

a 

8 Z
on

a 

9 

Tota

l 
% 

Comunitario - 

privado 
- - - 1 1 - - - - 2 

1,1 

Comunitarios 2 - - 2 1 1 - - - 6 3,4 

Eclesiástico - 1 3 - 1 - 2 - 7 14 8,0 

Eclesiástico - 

privado 
- - - - - - - - 2 2 

1,1 

Eclesiástico - 

público 
- - - - - 1 - - - 1 

0,6 

Privado - educativo - - - - - 1 1  3 5 2,9 

Privados 1 1 2 1 2 6 1 1 10 25 14,3 

Público - - 1 1 - 2 1 1 7 13 7,4 

Público - privado - - - 2 - 1 - - 6 9 5,1 

Públicos - (CCE-

BC) 
4 - 2 - - 4 1 1 4 16 

9,1 

Públicos - (GADs 

M) 
2 1 5 3 2 9 4 2 8 36 

20,6 

Públicos - (GADs 

P) 
- 2 1  - - - - - 3 

1,7 

Públicos - (MCYP) 3 - 1 3 1 1 - 3 3 15 8,6 

Públicos - 

(MIDENA) 
- - 2  1 1 - 1 4 9 

5,1 

Públicos - 

Educativo 
- - 7 1 1 1 1 - 8 19 

10,9 

Total 12 5 24 14 10 28 11 9 62 175 
100,

0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2. Tipo de entrada 

 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, las visitas a los museos que registran la red no son completos, debido a que solo 

se dispone de información en relación a los anexados a la Red de Museos Nacionales del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP). De esta manera, se aprecia que el Museo 

Pumapungo es el que más visitas percive con el 21,39% de 2018 y el 21,56% de 2019, en 

tanto que el Museo Nacional del Ecuador (MuNa) se ubica en tercer lugar en ambos años con 

el 10,86% de visitas en 2018 y el 13,83% en 2019. 
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Tabla 4. Visitas a la Red de Museos Nacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio 

(MCYP) 

Museos Nacionales MCYP 
Total 

2018 
% 

Total 

2019 
% 

 Museo Amantes de Sumpa 25.123 5,20 26.221 4,94 

 Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 42.990 8,90 93.003 17,52 

 Museo Bahia de Caráquez 15.063 3,12 9.917 1,87 

 Museo Camilo Egas 8.308 1,72 18.562 3,50 

 Museo Centro Cultural Manta 32.771 6,78 30.568 5,76 

 Museo de Portoviejo y Archivo Histórico 35.637 7,38 31.537 5,94 

 Museo Loja 1.110 0,23 36.440 6,86 

 Museo Nacional del Ecuador - MuNa 52.476 10,86 73.395 13,83 

 Museo Nahim Isaias 21.410 4,43 23.739 4,47 

 Museo Presley Norton 12.933 2,68 9.885 1,86 

 Museo Pumapungo 
103.33

1 
21,39 

114.46

0 
21,56 

 Museo y Centro Cultural Esmeraldas 11.536 2,39 20.976 3,95 

 Museo y Centro Cultural Ibarra 61.899 12,82 11.452 2,16 

 Museo y Centro Cultural Riobamba 7.941 1,64 4.275 0,81 

 Museo y Complejo Cultural Fábrica Textil 

Imbabura 
50.483 10,45 26.448 4,98 

Total 
483.01

1 

100,0

0 

530.87

8 

100,0

0 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

El museo se plantea como una figura que ha evolucionado a la par de la comprensión de la 

cultura y el patrimonio para el ser humano. La apreciación de este como un simple exhibidor, 

para luego ser una bodega de riquezas, y finalmente, un instrumento de aprendizaje, ha 

significado la creación de espacios en los cuales la sociedad puede aprender, comprender y 

reforzar sus conocimientos sobre su entorno y grupo humano al que pertenece, al tiempo que 
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permite una inclusión social y ciudadanía. De esta manera, los museos han contribuido a la 

revalorización del patrimonio y revitalización de las sociedades.  

En este documento se ha tratado de plasmar una visión general de la situación actual de los 

museos en el Ecuador, se muestra que por un considerable lapso de tiempo esta figura fue 

patrocinada por el sector privado y bancario, hecho que limito su aprovechamiento como 

aporte a los procesos de desarrollo del país. Tan solo en los últimos 10 años se aprecia de 

forma palpable la participación del Estado en los procesos de posicionamiento de estos 

espacios, así como en la articulación de un marco normativo que los proteja. 

El desarrollo de los museos ha repercutido directamente en la reafirmación de la 

interculturalidad del territorio por medio de la participación incluyente de los sectores 

privado, público y comunitario, con lo cual la Red Ecuatoriana de Museos se plantea como 

agente de cambio social y desarrollo. Por un lado, crea un marco normativo que impulsa el 

respeto y adecuado manejo de los bienes culturales, así como el uso de estos espacios para el 

fortalecimiento de la identidad. En tanto que, por otro, se genera una democratización de los 

bienes acción que permite el intercambio de manifestaciones entre públicos diversos con un 

enfoque incluyente.  

Cabe mencionar que, aunque el desarrollo de acciones por fortalecer las infraestructuras 

culturales como son los museos dentro de todas las zonas de planificación del país, se plantea 

como un eje de trabajo, se ha podido evidenciar que este no se cumple a cabalidad, 

restringiéndose la concentración de estos espacios, en los dos Centros Históricos registrados 

en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO para el Ecuador.  

Con ello se puede apreciar que, una inversión no equitativa en estos espacios dentro del país, 

fundamenta en la ausencia de estrategias a nivel municipal que se enfoquen en la educación 

y vinculación de la ciudadanía sobre los valores inmersos en el patrimonio, hecho que 

aumenta la falta empoderamiento colectivo. Esta actitud se refuerza en los procesos de 

gestión que llevan adelante los distintos niveles de administración, puesto que se destina en 

la mayoría de los casos las partidas presupuestarias de cultura a otros fines o necesidades del 

momento.  

Finalmente, para ello se propone reforzar el trabajo en torno al sector cultural dentro las 

entidades de gestión, para asegurar e impulsar la sostenibilidad de los museos, a través de la 

comprensión de las competencias de gestión que tienen estos niveles de gobierno, al tiempo 
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que se trabaja en la articulación de actividades turísticas, mismas que son generadoras de 

aportes considerables para el PIB del país. 
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Resumen 

A principios de los años noventa la Comisión Europea (CE) puso en marcha la Iniciativa 

Comunitaria Leader. Más allá de sus propósitos y de su enfoque, la novedad de esta Iniciativa 

se extiende, también, a su sistema de gestión y administración. Un sistema que supone un 

reto para la CE dado que: a) en su financiación participan los tres fondos estructurales 

existentes en aquel momento, los tres niveles administrativos del Estado español (Nacional, 

Regional y Local) y, según el tipo de proyecto del que se tratara, los inversores privados;       

b) en última instancia, la implementación de esta Iniciativa sobre el territorio dependerá de 

entidades comarcales de diversa naturaleza jurídica; ello obligó a diseñar un complejo 

sistema de administración, control y seguimiento de los gastos e inversiones realizadas. 

En base a un amplio estudio de la documentación existente, y del Estudio de Caso de una de 

las regiones del Estado español beneficiarias de dicha Iniciativa (Extremadura), el propósito 

de esta investigación es explicar ese sistema de gestión dado que, al tratarse de un modelo 

exitoso, se considera que puede servir de ejemplo a otros países que deseen aplicar políticas 

de desarrollo, corresponsabilizando de las mismas a los territorios beneficiarios.  

 

Palabras Clave: Medidas Subvencionables; Fuentes de financiación; Control de Pagos y 

Seguimiento 

 

Abstract  

In the early 1990s the European Commission (EC) launched the Leader Community 

Initiative. Beyond its purposes and its approach, the novelty of this Initiative also extends to 

its management and administration system. A system that poses a challenge for the EC given 

that: a) in its financing the three structural funds involved at that time, the three administrative 

levels of the Spanish State (National, Regional and Local) and, according to the type of 

project of which in question, private investors; b) ultimately, the implementation of this 

Initiative on the territory will depend on regional entities of different legal nature; this forced 

to design a complex system of administration, control and monitoring of the expenses and 

investments made.  

Based on an extensive study of the existing documentation, and of the Case Study of one of 

the regions of the Spanish State benefiting from said Initiative (Extremadura), the purpose of 
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this investigation is to explain that management system since, since it is a successful model, 

it is considered that it can serve as an example to other countries that wish to apply 

development policies, co-responsible for them to the beneficiary territories. 

 

Keywords: Eligible Measures; Sources of financing; Payment Control and Monitoring 

 

Introducción  

A partir del 1 de Julio de 1987, fecha en la que entró en vigor del Acta Única Europea, la 

tarea de “reducir las diferencias entre las diversas regiones”, se convirtió en un objetivo 

prioritario de la Comunidad. En la práctica, para el medio rural europeo esto supuso:  

1. La aplicación de nuevas políticas obligaría a priorizar el gasto presupuestario, lo que 

implicaría, acotar los recursos destinados a la Política Agraria Común (PAC).  

2. La necesidad de realizar una reforma de los fondos estructurales a partir de la cual, las 

zonas rurales y las políticas de desarrollo rural, serán una prioridad de la Comisión.  

En línea con los planteamientos del Acta Única, en 1988, la Comisión Europea aprobó la 

Comunicación “El futuro del mundo rural”. Este informe muestra la preocupación de la 

Comisión por los efectos que sobre el medio rural podían tener tres factores: 1) el inevitable 

ajuste de la política agraria; 2) el aumento de las zonas rurales atrasadas, dada la creciente 

disparidad territorial provocada por la incorporación de países como Irlanda, Grecia, Portugal 

o España; 3) el deterioro del medio ambiente y del patrimonio natural. Tal y como indica en 

el citado documento, para la Comisión Europea, la superación de estos retos debería implicar 

una auténtica cohesión económica y social entre las áreas urbanas y rurales, de forma que se 

establezca un cierto equilibrio territorial entre las concentraciones urbanas y los vacíos 

demográficos rurales.  

En marzo de 1991, -un mes más tarde de la publicación del informe “Evolución y futuro de 

la Política Agraria Común”, en el que se ratificaron los postulados de la Comunicación “El 

futuro del mundo rural”, la Comisión aprobó la Iniciativa Comunitaria Leader I. Con esta 

Iniciativa, de carácter experimental, y basada en un novedoso enfoque, se pretendía contrastar 

la validez de un modelo de desarrollo rural que, en base a la diversificación económica, debía 

ser capaz de generar y/o consolidar empleos con el fin último de evitar la emigración de la 

población rural. 
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La Iniciativa Leader surge en un contexto en el que era evidente “la incapacidad de los 

Fondos Estructurales para llevar a cabo la aproximación, y la cohesión económica y social, 

a la que hace referencia el Acta Única”, con el hándicap añadido de que “la liberalización 

de la política macroeconómica, vinculada al advenimiento del mercado único, implicará un 

empeoramiento de las disparidades entre el centro y las regiones periféricas” (Consejo 

Económico y Social Europeo, 1990).  

A pesar de su carácter experimental, Leader I supuso, para las comarcas en las que se aplicó, 

la creación de pequeñas empresas con base en los productos agrarios propios, un incipiente 

desarrollo del sector turístico, la implicación y participación de la población en los procesos 

de desarrollo, la revitalización cultural, la inversión de capitales públicos y privados, etc.; y, 

todo ello, propició la diversificación de sus economías, la prestación de servicios, la 

estabilización y creación de empleos, etc. (Beltrán, 1995).    

Estos resultados consolidaron un modelo de desarrollo rural de carácter endógeno e 

integrado, de tal manera que, tras la finalización de Leader I, la Comisión dio continuidad a 

esta Iniciativa aprobando Leader II (Comisión Europea, 1994). Si Leader I es el instrumento 

mediante el que se experimenta un nuevo modelo de desarrollo, Leader II supone la 

consolidación de ese sistema de gestión y administración de los fondos comunitarios, 

consigue una importante implicación de los diferentes niveles institucionales, perfecciona los 

mecanismos de control y seguimiento y actúa en más de la mitad del territorio comunitario, 

pasando, de los 217 Grupos de Acción Local (GAL) de Leader I a unos 1.000 en la segunda 

fase (Asociación Europea de Información sobre el Desarrollo Local, 2000). La consolidación 

de esta Iniciativa y sus sistemas de gestión, aconseja que sea tomada como objeto de estudio 

partiendo de su definición para el caso concreto de la region de Extremadura (España). 

El Sistema de Gestión de la Iniciativa Leader II como instrumento novedoso de gestión 

de los fondos comunitarios. El caso de Extremadura  

x Un Sistema de Gestión Descentralizado: 

En aplicación del principio de subsidiariedad, la gestión de la Iniciativa Leader II se 

descentraliza respetando las competencias de cada ámbito institucional:  

- La Comisión, en cooperación con cada Estado miembro, esboza el contenido de los 

programas nacionales o regionales. Y, a partir de ese momento, ya no interviene 
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directamente en la gestión de la Iniciativa, salvo en el caso de que los interlocutores 

responsables incumplan su cometido.   

- España presentó a las autoridades comunitarias diecisiete programas regionales y un 

programa marco nacional. Las instituciones regionales y nacionales serán las responsables 

de la correcta ejecución de estos programas, de la selección de los proyectos y de los 

beneficiarios finales.  Para cumplir con estas funciones, es preciso diferenciar tres ámbitos 

de responsabilidad con sus correspondientes competencias: nacional, regional y local.   

Programa Marco Nacional: 

Los Programas Regionales tendrán como referencia el Programa Marco Nacional. El 

responsable de la aplicación y seguimiento de este documento o, lo que es lo mismo, el 

Organismo intermediario, será el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 

(IRYDA), que tendrá las siguientes funciones (MAPA, 1994): 

1. Apoyo técnico a las autoridades regionales en la aplicación de la normativa comunitaria 

(legislación, gestión financiera, evaluación, etc.). 

2. Control y seguimiento de la ejecución de los planes de actividad y de las medidas 

contenidas en los Programas Regionales. 

3. Consolidar información técnica y financiera de los programas regionales. 

4. Seguimiento y evaluación de las Subvenciones Globales del Estado. 

5. Elaborar y someter a la aprobación de la Comisión Europea un informe anual sobre la 

situación de la Iniciativa en España. 

6. Solicitar a la Comisión los pagos de anticipos y transferir los fondos comunitarios. 

Programas Regionales: 

Son responsabilidad de las autoridades autonómicas y tratan de definir la estrategia de 

desarrollo rural en sus respectivos territorios. Esta estrategia debe estar articulada con el resto 

de programas operativos incluidos en el Marco de Apoyo Comunitario MAC) y, en base a su 

carácter innovador, debe destacar los elementos que la diferencian respecto a ellos. 

En relación al Programa Leader II de Extremadura, la evaluación preliminar de dicha 

Iniciativa para el conjunto de España (MAPA, 1998) destaca como aspectos positivos: a) el 

establecimiento de criterios para la selección de los Grupos de Acción Local (GAL); b) un 

amplio desarrollo de las actuaciones incluidas dentro de las medidas de Adquisición de 

Capacidades y los Programas de Innovación Rural; y c) el grado de detalle del diagnóstico 
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de la zona y el análisis de los estrangulamientos y potencialidades. Sin embargo, entre las 

deficiencias se mencionan: 1) la falta de concreción de las actuaciones incluidas dentro de la 

medida de Cooperación Transnacional; y 2) la ausencia de estrategias de Innovación rural. 

Las Comunidades Autónomas designan un Organismo intermediario responsable de la 

gestión de la Iniciativa a nivel autonómico. En el caso de Extremadura, este Organismo es la 

Dirección General de Estructuras Agrarias de la Junta de Extremadura. Sus funciones son 

(Consejería de Agricultura y Comercio, 1995): 

1. Apoyo técnico directo a los GAL y agentes colectivos, coordinando sus intervenciones en 

su ámbito geográfico, aplicando los criterios emanados de la Comisión Europea y del 

Organismo intermediario. 

2. Control de las medidas contenidas en los programas regionales, asegurando su coherencia 

con el Programa operativo regional para el período 1994/99. 

3. Seguimiento y evaluación de la ejecución del Programa regional, facilitando la 

información correspondiente al Organismo intermediario nacional. 

4. Elaborar de forma conjunta la información técnica y financiera de los GAL o agentes 

colectivos de Extremadura. 

5. Verificar los pagos de los programas locales para solicitar los anticipos y saldos 

financieros del Programa regional. 

6. Supervisar la ejecución de los programas de innovación a cargo de los GAL o agentes 

colectivos. 

Programas de Innovación Rural: 

La ejecución de estos programas corresponde a los Grupos de Acción Local (GAL). Para 

realizar esta ejecución, bajo la supervisión de los Organismos intermediarios de ámbito 

regional, se articulan una serie de órganos de decisión: 

- Asamblea general: integrada por la totalidad de los miembros del GAL, con 

independencia del sector o colectivo al que pertenezcan. Debe ser un reflejo de la realidad 

social, empresarial, política y cultural de la comarca. 

- Comisión ejecutiva: los miembros de esta comisión, elegidos por la asamblea general, 

pertenecen a diferentes sectores de actividad, y son los que toman las decisiones ordinarias 

en la administración del programa. 
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- Gerencia y equipo técnico: compuesto por el personal encargado de las tareas 

administrativas y gerenciales del grupo. 

Entre las funciones más importantes de los GAL sobresalen (MAPA,1994): 

a) Firmar un contrato con el beneficiario o promotor de la acción en la forma que se 

determine en el régimen de ayudas. 

b) Contabilizar los diferentes gastos de funcionamiento y archivar toda la documentación 

relacionada con los diferentes expedientes. 

c) Velar por el cumplimiento de los compromisos por parte de los beneficiarios, de la 

certificación de los gastos, y del pago de las ayudas. 

En el cumplimiento de estas funciones se debe tener en cuenta que, al igual que en otras 

Iniciativas Comunitarias, el inicio de Leader II sufrió notables retrasos y su eficacia quedó 

supeditada a un complejo sistema de administración y gestión que restó autonomía a los 

GAL. Como consecuencia de este proceloso sistema de gestión, a menudo, los responsables 

de la ejecución de los diferentes programas comarcales, optaron por sacrificar los proyectos 

más innovadores (y también los más complejos), en favor de aquellas otras actuaciones que, 

aunque tuvieran un menor interés, resultaran más sencillas de ejecutar.   

Objetivos de la Iniciativa Comunitaria Leader II: 

Como consecuencia de esta gestión descentralizada, las diferentes instituciones que 

participan en la ejecución de Leader, irán imputando a la misma diferentes objetivos. En 

cierta forma, estas nuevas metas no se corresponden con la capacidad de actuación de una 

Iniciativa que, con escasos recursos, nace con el propósito de impulsar la ejecución de 

proyectos innovadores en el medio rural. 

Así, por ejemplo, según el Programa Nacional, el objetivo fundamental de la Iniciativa 

Leader II será “impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de las comarcas rurales españolas 

que lleve como consecuencia el mantenimiento de la población, frenando la regresión 

demográfica y consiguiendo para sus habitantes unas rentas y nivel de bienestar social 

equivalentes a otras zonas más desarrolladas, asegurando la conservación del espacio y de 

los recursos naturales” (MAPA, 1994, p. 8). A partir de este objetivo general, se plantean una 

serie de objetivos instrumentales entre los que es posible destacar (MAPA, 1994): 

a. Diversificación de las actividades económicas y, en especial, de aquellas que se basan en 

la utilización de recursos naturales propios y subutilizados. 
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b. Potenciar la creación de empleo favoreciendo la iniciativa privada, especialmente el 

autoempleo y las empresas asociadas. 

c. Asegurar la conservación del espacio natural y de sus recursos, haciendo compatibles las 

funciones productiva, protectora y recreativa. 

d. Adecuar la formación general y profesional a las necesidades de los procesos de 

diversificación, reorientación y modernización de los sectores económicos. 

e. Impulsar la agricultura revalorizando las producciones agrícolas para satisfacer las 

necesidades de renta y trabajo de los agricultores. 

f. Promover nuevas alternativas a la agricultura (turismo rural, artesanado, pequeña 

industria, servicios) con el fin de paliar los posibles efectos negativos que, para la 

economía rural, pudieran derivarse de la reforma de la PAC. 

g. Promocionar el conocimiento y revalorizar el patrimonio histórico y artístico. 

A su vez, los objetivos generales de la Iniciativa Leader II en Extremadura son (Consejería 

de Agricultura y Comercio, 1995):  a) Lograr mayor participación de la población en la 

solución de sus problemas; b) Compatibilizar la conservación y protección del medio 

ambiente con un incremento de los niveles de renta, capacidad y empleo; c) Creación de 

pequeñas industrias y negocios de artesanía, así como mejorar el acceso de las existentes a 

las innovaciones tecnológicas y a sus respectivos mercados; d) Disminución del éxodo rural, 

especialmente de los jóvenes y mujeres. 

Además, el Programa Regional también incluye los siguientes objetivos específicos 

(Consejería de Agricultura y Comercio, 1995): 

- Fortalecer las potencialidades productivas del sector primario. 

- Fortalecer y consolidar el sector turístico rural. 

- Fomentar las actividades de artesanía creando mayor valor añadido. 

- Potenciar la comercialización creando canales comerciales estables. 

- Mejorar la cualificación profesional y eliminar las trabas para el acceso de jóvenes y 

mujeres al mercado laboral. 

- Conservar y revalorizar el patrimonio natural e histórico-cultural, como factor generador 

de una identidad propia y fuente de recursos futuros. 

A su vez, a todos estos objetivos, hay que añadir los fijados en los diferentes Programas de 

Innovación Rural presentados por los Grupos de Acción Local. 
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Ámbito de aplicación, beneficiarios y criterios de selección: 

Leader II se aplicó en las zonas rurales de las regiones Objetivo 1 y 5b, aunque 

excepcionalmente, también se podría aplicar en zonas limítrofes a estas regiones. Pudieron 

acceder a las ayudas de esta Iniciativa dos tipos de beneficiarios (Comisión Europea, 1994): 

1. GAL según la definición de Leader I. Es decir, conjunto de interlocutores públicos y 

privados que definen una estrategia común, y un programa de medidas innovadoras para 

el desarrollo de un territorio rural. A título orientativo, el área sobre la que se diseña la 

estrategia de desarrollo, sería un territorio inferior a la categoría administrativa NUTS III 

con población inferior a 100.000 habitantes. 

2. Otros agentes colectivos públicos o privados del medio rural, como cámaras agrarias, de 

industria, de comercio, de artesanos, cooperativas, agrupaciones de empresas, sindicatos, 

asociaciones sin fines de lucro, etc. Para que estas entidades pudieran presentar 

candidaturas, su actuación -de carácter predominantemente temático-, se debía situar 

dentro de una lógica de desarrollo de un territorio local. 

Para la selección de las diferentes candidaturas, el Programa Nacional establece tres criterios 

básicos (MAPA, 1994): 

a) En primer lugar, en lo referido al territorio, la delimitación del conjunto de municipios 

que conforman la candidatura Leader debe obedecer a criterios de homogeneidad; tanto 

en lo que respecta a las características geográficas como en lo relativo a sus condiciones 

socioeconómicas. Partiendo de esta premisa, en la selección de las candidaturas, tendrán 

prioridad las comarcas que, dado un mayor grado de ruralidad, sufran especialmente los 

problemas derivados de la despoblación, un menor nivel de renta, inferior calidad de vida, 

etc.  

b) Respecto al GAL, los colectivos integrantes deben ser fiel reflejo de la comarca, tener una 

implantación real sobre el territorio, y posibilitar la participación activa de la población 

en el proceso de desarrollo. El GAL debe ser plural: social y políticamente. Otro de los 

elementos que se valoran dentro de este apartado es la experiencia que el GAL tenga en 

la gestión de programas de desarrollo similares. 

c) Calidad de los programas elaborados por los GAL. Se valora la coherencia de este 

documento con las características sociales, económicas y geográficas de la comarca; su 
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capacidad para movilizar los recursos con los que cuenta el territorio y fomentar la 

implicación de la inversión privada. 

Medidas subvencionables: 

Dentro de la convocatoria de la Iniciativa Leader II, la Comisión Europea (1994) diferencia 

tres tipos de medidas y sus correspondientes acciones: 

 

a) Adquisición de Capacidades: 

Esta acción está dirigida a aquellos GAL que, antes de la convocatoria de la Iniciativa, no 

tuvieran experiencia en la gestión de programas de desarrollo rural. Los Grupos beneficiarios, 

ejecutarían esta medida con carácter previo a cualquier otra. Su finalidad es la capacitación 

de los GAL en aquellas tareas necesarias para la elaboración y el diseño de una estrategia de 

desarrollo territorial. Entre las actividades subvencionables destacan:   

- Diagnóstico del territorio.        

- Sensibilización de la población respecto a la Iniciativa Leader.  

- Apoyo técnico para la constitución de cooperaciones locales.   

- Apoyo técnico para la elaboración de estrategias de desarrollo integrado.   

De los Ríos et. al (2002) defienden el interés que, en los procesos de elaboración y 

planificación de estrategias de desarrollo territorial, puede tener la colaboración entre GAL 

y equipos de investigación externos (pertenecientes a ámbitos como el universitario). 

Mientras que el GAL puede aportar un amplio conocimiento del territorio, el equipo de 

investigación externo podría proporcionar un exhaustivo conocimiento de las estrategias de 

desarrollo rural a nivel europeo y de las experiencias de otros territorios. La Figura 1, ilustra 

este sistema de colaboración propuesto por el citado autor en esta medida.  
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Figura 1: Colaboración Grupo de Acción Local - Equipo Investigación 
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Fuente: De los Ríos, et al. (2002, p. 100) 

b) Programa de Innovación Rural: 

La mayoría de las candidaturas debían acceder a esta medida después de gestionar la 

Adquisición de Capacidades. Esto no sería necesario para aquellos grupos que: 1) habiendo 

sido beneficiarios de Leader I, desearan tener una continuidad en su estrategia de desarrollo; 

y 2) en el momento de la convocatoria, ya contaran con una estrategia de desarrollo.   

Partiendo de esa estrategia de desarrollo, el Programa de Innovación pretende impulsar 

modestas inversiones en todos aquellos sectores y actividades que puedan contribuir al 

desarrollo rural. A su vez, dado el carácter innovador de las actuaciones, esta medida aspira 

a servir de ejemplo respecto a las líneas de actuación que se pueden abrir en este ámbito. 

El Programa de Innovación está compuesto por seis submedidas que engloban un conjunto 

muy amplio de actuaciones: 

EQUIPO INVESTIGADOR UNIVERSIDAD 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

Reuniones: 
punto de 
partida 

Participación   
de agentes del 

territorio 

Análisis y 
diagnóstico 

conjunto 

Definición 
estrategia 
desarrollo 

 Formulación 
del Programa 
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b.1) Apoyo técnico al desarrollo rural: 

Además de la elaboración de aquellos informes técnicos precisos para la ejecución del 

Programa, esta medida incluye todas las inversiones necesarias para el funcionamiento de los 

Centros de Desarrollo Rural (CEDER). A título de ejemplo, podemos referirnos a:  

- Gastos del personal técnico, equipamiento y suministros en general del CEDER.  

- Asistencia técnica a nuevos promotores y a empresas ya en funcionamiento: acceso al 

crédito, nuevos mercados, traspaso de actividades, estudios de viabilidad, etc.  

- Campañas de sensibilización de la población -y en particular de los más jóvenes-, respecto 

al interés de la actividad innovadora y al potencial desarrollo del territorio. 

b.2) Formación profesional y ayudas a la contratación: 

Esta medida pretende atender las necesidades formativas detectadas en los procesos de 

desarrollo. Para afrontar un proyecto de diversificación económica es preciso contar con 

recursos humanos cualificados. Algunas acciones realizadas son:  

- Capacitación de los responsables de la gestión del Programa en diversos aspectos 

(procedimientos, difusión y animación, formación para el desarrollo, etc.)  

- Coordinación entre el sistema educativo y la estrategia de desarrollo del territorio.  

- Incorporación al mercado laboral de personas con especiales dificultades. 

b.3) Turismo rural: 

Con una relevancia esencial en los Programas de Innovación, la promoción del turismo rural, 

entre otros objetivos, pretende impulsar el desarrollo de una amplia oferta de alojamiento, así 

como de sus servicios complementarios. Entre las actuaciones incluidas dentro de este 

apartado, podemos destacar:  

- Construcción de casas, hoteles rurales y otras formas de alojamiento.  

- Realización de pequeñas inversiones, de carácter público, dirigidas a mejorar los servicios 

y equipamientos turísticos de las zonas rurales.  

- Elaboración de estudios de mercado, creación de Centrales de Reserva y promoción de 

nuevos productos turísticos como el turismo cultural, turismo deportivo, etc. 

b.4) Pequeñas empresas, artesanías y servicios de aproximación: 

Esta medida tiene como objetivo la creación y consolidación de pequeñas empresas en base 

al aprovechamiento de los recursos y tradiciones locales. Otro de sus propósitos es permitir 
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el acceso de estas empresas a una serie servicios de proximidad. Para el logro de estos retos, 

algunos ejemplos de acciones subvencionables son:  

- Realización de inversiones para la creación de empresas y ejecución de proyectos 

innovadores, especialmente cuando impliquen la valorización de recursos locales.  

- Acceso del artesanado y del entramado empresarial agroindustrial a diversos servicios 

tecnológicos, de asesoramiento, capacitación profesional, etc. 

- Promoción del teletrabajo y de nuevos servicios de proximidad. 

b.5) Valorización y comercialización de la producción agraria, silvícola y pesquera local: 

En base al incremento del valor añadido de las producciones agrarias locales, se plantean 

toda una serie de actuaciones que van, desde la mejora de los sistemas de producción 

(normalización, etiquetado, controles de calidad, etc.), hasta la comercialización directa de 

los productos finales a través de diversos canales de distribución. Algunos de los proyectos 

que tienen cabida dentro de esta submedida son:  

- Apoyo técnico y económico para la valorización y diversificación de la producción 

agraria, silvícola y pesquera.  

- Identificación de las producciones locales con sus lugares de origen.  

- Análisis de los mercados potenciales, sistemas de distribución y comercialización.  

- Producción de energías renovables y alternativas (como, por ejemplo, la obtenida a partir 

de biomasa, o del aprovechamiento de residuos de las industrias madereras). 

b.6) Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno: 

Gracias a modestas inversiones, de carácter mayoritariamente público, los proyectos 

realizados dentro de esta medida pretenden:   

- Rehabilitar el patrimonio arquitectónico, así como espacios y edificios singulares.  

- Recuperar, promocionar y difundir elementos culturales y tradicionales.  

- Proteger parajes con especial valor medioambiental y paisajístico.  

- Implantar sistemas de reciclaje y aprovechamiento de residuos. 

c) Cooperación Transnacional: 

En esta medida se incluyen el mismo tipo de proyectos que en los Programas de Innovación, 

si bien en este caso: 1) deben contar con la participación de promotores pertenecientes, a 

varios Estados miembros; y 2) los promotores no estarán obligados a innovar en el contenido 

porque, en sí mismas, estas actuaciones constituyen una novedad. 
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Dentro de la Cooperación transnacional, se contempla la creación de la Red Europea de 

Desarrollo Rural, así como los gastos vinculados a la participación de los diferentes GAL y 

otro tipo de colectivos en las actividades organizadas por dicha Red. 

A partir de la creación de la Red Europea de Desarrollo Rural, el Programa Nacional de la 

Iniciativa Leader (MAPA, 1994), prevé que la gestión de proyectos de Cooperación 

transnacional se realizaría de forma paulatina y progresiva. Bien es cierto que, tal y como 

tendremos la ocasión de comprobar, por regla general, la ejecución de esta medida estará por 

debajo de sus expectativas iniciales. 

Fuentes de financiación: 

En la financiación de esta Iniciativa hay que distinguir entre las contribuciones públicas, y 

los recursos privados que comprometen cada uno de los promotores en la ejecución de sus 

diferentes proyectos. A su vez, dentro de los recursos públicos hay que diferenciar entre los 

de origen europeo, y los aportados por los diferentes niveles de la administración nacional 

(Central, Regional y Local). 

En forma de subvención global, y a través de un Organismo intermediario nacional, en la 

financiación europea de esta Iniciativa participan tres Fondos Estructurales: el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Europeo de Orientación y Garantía 

Agrícola (FEOGA-Orientación), y el Fondo Social Europeo (FSE). La aportación total de 

estos fondos viene recogida en la Tabla 1, si bien hay que precisar que su distribución en el 

conjunto nacional no se realiza de forma lineal: la mayor parte de la aportación europea 

(83,13%), se invierte en las regiones Objetivo 1; mientras que el resto se destina a las zonas 

calificadas como Objetivo 5b). La cofinanciación europea para los Programas comarcales de 

estos dos tipos de regiones también será diferente; en las regiones Objetivo 1, los fondos 

europeos suponen, de media, el 34,4% de la inversión final, mientras que, en zonas Objetivo 

5b), este porcentaje se reduce hasta el 24,4%. (MAPA, 1994). 
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Tabla 1: Financiación Inicial de la Iniciativa Leader II (Euros) 

Fuente de financiación Nacional % Regional % 

Subvenciones comunitarias 

        FEOGA-Orientación 

        FEDER 

        FSE 

   317.523.709,93 

   145.643.263,25 

   145.643.263,25 

     26.237.183,43 

32,15 

14,75 

14,75 

  2,65 

23.078.864,81 

10.791.172,33 

10.791.172,33 

  1.496.520,15 

42,75 

19,99 

19,99 

2,77 

Administraciones nacionales 

        Administración Central 

        Administración 

Autonómica  

        Administración Local 

   190.650.775,91 

 52.261.728,75 

 89.345.197,31 

 49.043.849,85 

19,30 

  5,29 

  9,05 

  4,96 

 7.719.699,97 

     

2.572.271,70 

 2.596.312,19 

 2.551.116,08 

14,30 

4,76 

4,81 

4,73 

Gasto público     508.174.485,84  51,45    

30.798.564,78 

57,05 

Aportación privada    479.465.640,14 48,55 23.184.342,43 42,95 

Presupuesto total     987.640.125,98 100,00 53.982.907,19 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Programas Nacional y Regional de Leader II 

Los fondos comunitarios incorporados al Programa Regional distribuyen sus recursos por 

medidas y submedidas en función de la compatibilidad entre éstas y lo establecido en los 

Reglamentos que rigen la ejecución de los Fondos estructurales. Estos fondos debían ser 

ejecutados entre el 30/10/1994 y el 31/12/1999; no obstante, a partir de esta última fecha, 

aunque los GAL no podían comprometer nuevos recursos, sí que contaron con un período de 

dos años (hasta el 31/12/2001), para finalizar los proyectos comprometidos, y realizar las 

correspondientes certificaciones de gasto. Las disposiciones necesarias para la aplicación de 

estos recursos se establecen en virtud de un convenio entre la Comisión Europea, la Secretaría 

General de Desarrollo Rural y Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura 

Pesca y Alimentación, y la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura. 

Sistema de control de pagos: 

Respecto al sistema de pagos, partiendo de la experiencia adquirida en la gestión de Leader 

I, y de la buena valoración lograda por la forma de intervención basada en Subvenciones 

globales, la segunda convocatoria de la Iniciativa opta por mantener ese mismo mecanismo, 

puesto que permite “canalizar un flujo único de fondos comunitarios, con un procedimiento 
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breve y rápido, desde el presupuesto comunitario a los GAL y beneficiarios finales” (MAPA, 

1994, p. 12). 

Para corregir alguna disfunción detectada, se crea un único Organismo Intermediario, y se 

solicita a la Comisión Europea que el Plan financiero global pudiera ser desglosado en planes 

regionales. Esta medida pretendía salvar uno de los principales escollos a los que tuvo que 

hacer frente el sistema de pagos en la Iniciativa Leader I. En aquella ocasión, al existir un 

único Plan financiero global, ningún GAL pudo recibir los fondos correspondientes al 

segundo anticipo, y al saldo final, hasta que el último de ellos no hubiera cumplido con todos 

los trámites exigidos por la normativa. Con la inclusión de los Planes financieros regionales, 

se pretende evitar esa situación, propiciando una mayor agilidad en los pagos para las 

autonomías que fueran más eficaces en la ejecución de la Iniciativa. 

Los fondos canalizados por el IRYDA son transferidos por el Tesoro Público a los GAL, de 

acuerdo al siguiente esquema:     

Figura 2: Sistema de pagos de los fondos comunitarios en Leader II 

�  

�  

�  

�  

�  

Fuente: Consejería de Agricultura y Comercio Junta de Extremadura (1995, p.14)  

No obstante, a pesar de la agilidad del sistema de pagos, en el caso de Extremadura, para 

garantizar que los recursos llegaran en el menor tiempo posible a los promotores, los GAL 

suscribieron Convenios de colaboración con las entidades financieras de la región. Estos 

Convenios demostraron ser herramientas útiles y eficaces para el anticipo de fondos. 

El Organismo intermediario es el IRYDA que, en coordinación con otros Ministerios y con 

las Comunidades Autónomas, debe controlar a nivel nacional la ejecución del gasto realizado 

en Leader II. El IRYDA es el responsable de la ejecución del FEOGA-Orientación, mientras 

que otros Ministerios tendrán esas mismas competencias respecto al FEDER y FSE. 

A nivel autonómico, habrá un responsable de controlar el sistema de pagos. En el caso 

extremeño estas competencias son asumidas por la Dirección General de Estructuras 

Agrarias. Además, a nivel local, el responsable económico-financiero del Grupo o Agente 

Beneficiario final 
Finalización de la inversión Cobro de la ayuda 

 
            Notificación             Certificación y pago 

 
Grupo de Acción Local o Agente Colectivo 

                         Solicitud y                                                                      Pago, previa orden 
                     Anticipo saldos                                                                    de la autoridad nacional 
   

Comunidad  Autónoma  Tesoro Público Español 

                     Solicitud y                                                                      
                      Anticipo saldos                                                                       Pago 
  

Organismo Intermediario 
 

Comisión de la U.E. 
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Colectivo, realiza una primera fiscalización del gasto que se suma a los controles inherentes 

a la propia tramitación de la ayuda (existencia de autorizaciones o licencias oficiales, 

comprobaciones físicas respecto al no inicio de las obras antes de haber recibido la 

subvención, cumplimiento de normativas, etc.). 

Los sistemas de control deben verificar que los gastos se han comprometido de forma 

correcta y de acuerdo con las normativas comunitarias. En caso contrario, serán los 

responsables de la recuperación de los fondos perdidos de forma negligente, o de aquellos 

recursos abonados indebidamente. 

Además de estos Organismos, dentro del sistema de pagos, también debemos referirnos al 

control del gasto ejercido por las Intervenciones Generales de varias Administraciones, 

respecto a aquellas actuaciones ejecutadas con cargo a fondos públicos de diversa naturaleza 

y cofinanciadas por la Unión Europea:   

a. La Intervención General de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y 

Hacienda), es la responsable del control en las inversiones de competencia estatal. 

b. La Intervención General de las Comunidades Autónomas, controla el gasto ejecutado en 

aquellas inversiones realizadas con cargo a sus recursos.  

c. Unidades de Intervención de las Corporaciones Locales, auditan las inversiones cuya 

ejecución les corresponda. 

Selección regional de los programas comarcales: 

A partir del presupuesto inicial de Leader II en Extremadura (Tabla 1), se realiza una 

convocatoria pública con la finalidad de que los diferentes GAL interesados en gestionar 

algunas de las medidas planteadas por esta Iniciativa, pudieran presentar sus candidaturas.   

Debido, en gran parte, al carácter demostrativo que había tenido la aplicación de Leader I en 

cuatro comarcas extremeñas (Valle del Jerte, Alcántara, La Serena, y la parte más occidental 

de la Comarca de Gata), no es difícil imaginar las múltiples expectativas, ilusiones y 

esperanzas que generó en el mundo rural extremeño la segunda convocatoria de esta 

Iniciativa. Muestra del amplio eco que la convocatoria de Leader II tuvo Extremadura, es el 

hecho de que los programas presentados englobaran una superficie superior a los 31.000 km2 

(más del 75% del territorio extremeño); e incluyeran a unos 560.000 habitantes, más de la 

mitad de la población extremeña. Si exceptuamos las grandes ciudades, y las zonas regables 

del Plan Badajoz, la totalidad del territorio y de la población extremeña, mostraron su interés 
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por participar en esta Iniciativa. La Figura 3 representa las comarcas extremeñas que 

gestionaron los Programas de Innovación Rural dentro de la Iniciativa Leader II. 

 Figura 3: Mapa regional de las comarcas Leader II 

 
Fuente: Elaboración propia 

Seguimiento y evaluación: 

La Comunicación de la Comisión que aprueba Leader II, concede una gran importancia al 

seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos por esta Iniciativa, diferenciando dos 

niveles de responsabilidad: nacional y regional.  

El Comité Nacional de Seguimiento es el órgano encargado del seguimiento de la Iniciativa 

a nivel estatal. En su composición, además de estar presentes las instituciones que financian 

la Iniciativa (Comisión Europea, Administración Nacional y Autoridad Regional), también 

están representados los distintos GAL. Entre sus funciones destacan (MAPA, 1994): 

1. Coordinar todas las acciones realizadas por la Iniciativa Leader II en España. 

2. Velar para que todas las actuaciones se realicen de acuerdo con los objetivos de la 

Iniciativa y cumplan los Reglamentos por los que se rigen los Fondos estructurales. 

3. Proponer indicadores de seguimiento y articular un sistema de recogida de datos. 

4. Dictaminar los informes anuales elaborados por el Organismo intermediario. 

5. Proponer, en su caso, medidas de evaluación y reposición medioambiental.  

6. Emitir dictámenes sobre los sistemas y resultados de la evaluación continua. 
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Para el seguimiento de los diferentes programas autonómicos, en cada una de las regiones 

objetivo 1 o 5 b), se crea un órgano denominado Comité Regional de Seguimiento. Su 

composición sigue las mismas pautas que las del Comité Nacional.   

El Comité Regional es el órgano encargado de evaluar el informe anual elaborado por las 

autoridades autonómicas respecto a una serie de cuestiones, tales como: la evolución de la 

Iniciativa en la región, cumplimiento de la normativa europea, compromisos financieros 

ejecutados por los diferentes Grupos de Acción Local, la evolución del sistema de pagos, etc. 

Conclusiones  

A principios de los años noventa, en su empeño por lograr el desarrollo de las zonas rurales 

más desfavorecidas, las autoridades europeas apostaron por una Iniciativa Comunitaria cuyo 

novedoso sistema de gestión superaba los clásicos cánones establecidos en los programas de 

gestión de fondos europeos. 

En última instancia, las inversiones Leader están condicionadas por un claro componente 

territorial. Ello hace que el principio de corresponsabilidad administrativa se convirtiera en 

pieza clave sobre la que descansa el Sistema de Gestión y Control de fondos. 

No obstante, también es posible señalar algunos aspectos susceptibles de mejora, tales como: 

a) la intervención de varias administraciones implicó que cada una de ellas imputaran a la 

Iniciativa unos objetivos que, con creces, superaban la capacidad real de actuación de la 

misma en virtud de los fondos comprometidos; y b) en determinados casos, la complejidad 

del Sistema de Gestión implicó que las inversiones más ambiciosas e innovadoras se 

postergaran en favor de aquellas otras con menores dificultades burocráticas. 
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Resumen 

Como parte de las tendencias a nivel internacional en la educación superior, se hace necesario 

que las universidades sean renovadas en su planeación y manejo organizacional en términos 

de flexibilidad, adaptabilidad y eficiencia, por las limitantes educativas que contienen y 

restricciones financieras por las que atraviesan (ANUIES 2030: 221). La importancia de 

aplicar el desarrollo organizacional en institución pública de educación superior radica en 

empoderarlas y prepararlas para implementar y aplicar exitosamente el cambio, realizar 

actividades significativas para alcanzar sus metas eficientemente, mejorar las relaciones 

interpersonales eliminando fuentes de conflicto, establecer un marco con mayor criterio para 

la búsqueda de soluciones y la toma de decisiones, facilitar el desarrollo de actitudes 

proactivas en el personal y preparar a la organización para sobrevivir en un mundo de 

cambios.  

Durante el desarrollo de las actividades de diagnóstico de este trabajo, se observaron aspectos 

de carácter organizativo, de estructura, de valores y clima organizacional que no han sido 

cubiertos satisfactoriamente y que en consecuencia generan insatisfacciones en muchos 

sentidos, que a su vez muestran deficiencias en distintos niveles, ámbitos de competencia y 

las relaciones entre estos. Es así que se presenta el diseño de la metodología de desarrollo 

organizacional aplicable a una Institución de Educación Superior. Lo relevante de este trabajo 

es  diseñar un modelo de desarrollo organizacional que permita que la imagen administrativa 

que tienen las Instituciones de Educación Superior cambie y compitan ante la globalización 

que exige innovación, competitividad, productividad.  

 

Palabras Clave: Desarrollo Organizacional, Metodología, Institution Publica de educación 

superior 

 

Abstract 

As part of the new trends at the international level in higher education, it is necessary that 

universities be renewed in their planning and organizational management in terms of some 

flexibility, adaptability and efficiency, mainly due to the educational constraints they contain 

and financial constraints through which they pass (ANUIES 2030). The importance of 
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applying organizational development in a public institution of higher education lies in 

empowering and preparing them to successfully implement and apply the change, carry out 

meaningful activities to achieve their goals efficiently, improve interpersonal relationships 

eliminating sources of conflict, establish a framework with greater criteria for finding 

solutions and decision making, facilitating the development of proactive attitudes in 

personnel and preparing the organization to survive in a world of change. 

During the development of the diagnostic activities of this work, aspects of organizational 

nature, structure, values and organizational climate were observed that have not been 

satisfactorily covered and that consequently generate dissatisfactions in many ways, which 

in turn show deficiencies in different levels, areas of competence and the relationships 

between them.Thus, the design of the organizational development methodology applicable 

to a Higher Education Institution is presented. What marks this work as relevant is to design 

an organizational development model that allows the administrative image of Higher 

Education Institutions to change and compete in the face of globalization that demands 

innovation, competitiveness, productivity and continuous improvement. 

 

Keywords: Organizational Development, Methodology, Public Institution of Higher 

Education 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Como parte de las nuevas tendencias a nivel internacional en la educación superior, las 

universidades han reformulado sus prácticas de planeación y manejo organizacional en 

términos de cierta flexibilidad, adaptabilidad y eficiencia, principalmente debido a las 

limitantes educativas que contienen y a las restricciones financieras por las que atraviesan 

(Hambleton, 2006; Hearn et al., 2006). La planeación en aras de alcanzar el desarrollo 

organizacional es considerada como una disciplina con amplia y decisiva implicación para el 

campo de la educación (Frank, 2006), y representa, al mismo tiempo, un reto y una relevante 

oportunidad para la internacionalización de la educación superior en el actual mundo 

globalizado (Van der Wende, 2007). En México, durante las últimas tres décadas, la 

planeación del sistema educativo superior ha transcurrido por diferentes procesos de 
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descentralización que, en la medida de su complejidad, han creado diversas unidades de 

planeación en las dependencias universitarias (López, 1993). Al mismo tiempo, las 

instituciones de educación superior en México se han preocupado por atender las necesidades 

de cambio de la sociedad, mediante la definición y redefinición de su misión social y 

estructura organizacional. En virtud de esta estrecha relación entre sociedad y educación 

superior, en Latinoamérica se han generado diversos procesos de evaluación y acreditación 

de este nivel educativo (Serna y De Vries, 1997). En este sentido, se ha podido vislumbrar 

que si el desarrollo organizacional generado en las IES se pudiera aplicar exitosamente, 

puede apoyar a la competitividad de otras organizaciones y de sus procesos administrativos 

(Gibbons, 1998; Bueno, et al., 2002), creando una sinergia que contribuye a la competitividad 

del país (Villarreal, 2007). Por su parte, el análisis sobre la teoría de la gestión del 

conocimiento, ha clarificado el hecho de que sólo el conocimiento que pueda identificarse, 

organizarse y codificarse, puede acrecentarse, difundirse y transmitirse (Peluffo y Catalán 

2002), siempre que exista una medición y evaluación efectiva (García Lobo, 2004).  

Por ello, se analizaron los criterios utilizados dentro del tema de educación superior en los 

rankings de mayor reconocimiento sobre universidades, emplean para evaluar los aspectos 

más importantes sobre estudiantes, programas, maestros, investigación, reconocimientos de 

otras instituciones, premios y publicaciones científicas (Attwood, 2008). En forma particular, 

se han estudiado los modelos propuestos para aplicar el desarrollo organizacional en IES que 

por ende, permiten generar el diseño de un modelo propio.  

Se debe reconocer que esta temática sobre el Desarrollo Organizacional nace en el sector 

empresarial, como un elemento que todas las organizaciones deben tener en cuenta si desean 

desarrollarse y convertirse en entidades exitosas, además de ser líderes en lo que hacen; al 

trasladar este paradigma al sector educativo nos encontramos con una enorme posibilidad de 

aplicación, así como una necesidad imperiosa de promoverlo entre directivos y docentes, 

para lograr apuntalar a las instituciones en estos importantes aspectos de la vida 

organizacional de las escuelas. El Desarrollo Organizacional ayuda a las organizaciones a 

sobrevivir en un mundo de cambios rápidos como los que se presentan en los individuos, el 

entorno, las organizaciones y los grupos, ya que al implicar una estrategia de carácter 

educacional que tiene la finalidad de cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras de 

las organizaciones, de modo que puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, a los 
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nuevos desafíos y al ritmo vertiginoso del cambio, proyecta la conveniencia de su aplicación. 

La importancia de aplicar el desarrollo organizacional en una institución de educación 

superior radicará en facultarlas para enfrentar exitosamente el cambio, realizar las actividades 

significativas para alcanzar sus metas eficientemente, mejorar las relaciones interpersonales 

eliminando fuentes de conflicto, establecer un marco con mayor criterio para la búsqueda de 

soluciones y la toma de decisiones, facilitar el desarrollo de actitudes proactivas en el 

personal y preparar a la organización para sobrevivir en un mundo de cambios. Por ende, la 

relevancia que tiene este trabajo es el diseñar un modelo de desarrollo organizacional que 

permita que la imagen administrativa que tienen las instituciones de educación superior 

cambie y compitan ante la globalización que exige innovación, competitividad, 

productividad y una mejora continua.  

 

Metodología 

El enfoque de investigación es de carácter cuantitativo, ya que busca estudiar los elementos 

del desarrollo organizacional a través de la aplicación de un instrumento para crear una 

metodología que sirva de modelo aplicable a las instituciones de educación superior. Su 

alcance es descriptivo, pues se analizará su aplicación y funcionamiento en una Institución 

de Educación Superior específica y estará desarrollado sobre un diseño etnográfico debido a 

que estoy inmersa en el entorno del objeto de estudio buscando desarrollar un modelo que 

permita la mejora de los procesos administrativos de la organización.  

 

El presente diagnóstico es el resultado de la aplicación del instrumento de medición aplicado 

a 30 trabajadores de la institución en estudio, que es el objeto de estudio donde     

investigación tenga un diseño etnográfico, los cuestionarios evalúan las siguientes 

dimensiones para la aplicación del Desarrollo Organizacional:  

• Estructura organizacional  

• Responsabilidad  

• Retribuciones y recompensas  

• Desafío  

• Manejo del Estrés  

• Relaciones interpersonales  
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• Conflicto  

• Disponibilidad de recursos  

• Estabilidad  

• Identidad en la empresa  

El Modelo Organizacional de Seis Casillas de Weisbord (1976) es la base del cuestionario, 

el cual mide variables como estructura, relaciones, recompensas, liderazgo, mecanismos 

útiles y actitud hacia el cambio. Este modelo es un instrumento que presenta un marco de 

referencia para el diagnóstico. Fue publicado en 1976 y aún lo utilizan extensamente los 

practicantes de desarrollo organizacional. Es un modelo que identifica seis áreas críticas y de 

acuerdo con el autor de este modelo debe prestar atención a los aspectos tanto formales como 

informales de cada cuadro. Los primeros representan la forma oficial en que se supone 

suceden las cosas y los segundos representan la forma en la cual suceden realmente las cosas.  

 

Marco Teórico 

Las organizaciones y el desarrollo organizacional. 

 

Las organizaciones son vistas como sistemas uno de los componentes clave es el factor 

humano, con su comportamiento competente, dado por la contribución que efectúan las 

personas a la organización a favor de los objetivos de la institución y la sociedad. Segredo 

Pérez Alina María; Escuela Nacional de Salud Pública  2016. 

Para afrontar la demanda de institucionalizar los cambios, la gerencia moderna ha creado 

estrategias de desarrollo organizacional, que permiten a la alta gerencia con participación de 

los miembros en las instituciones planificar y afianzar las innovaciones requeridas, 

especialmente en los ámbitos sociológicos y metodológicos. Estos cambios implican una 

nueva cultura organizacional y pueden ser operados desde distintos niveles. Algunos autores 

se refieren a los niveles: estructural, tecnológico y del comportamiento. Segrero 2016: 5 

 

Es importante también tocar el tema en cuanto a los cambios a nivel de personas y de sus 

comportamientos, estos pueden operarse en diferentes instancias: individual o personal, que 

se refiere a cambios en la relación del individuo con su rol; interpersonal, se relaciona con 

los cambios que deben suscitarse en las relaciones informales de los miembros, y por último 
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la instancia grupal, que se refiere a cambios que deben ocurrir en los grupos estructurados 

formalmente en la organización. 

El desarrollo organizacional hace hincapié en una interacción  intensa y democrática  entre 

las personas  y la organización para propiciar  u8na administración participativa. Chiavenato; 

201. 

 

Por su parte, el desarrollo organizacional busca lograr un cambio planeado de la organización 

conforme, en primer término, a las necesidades, exigencias o demandas de la organización 

misma. De esta forma, la atención se puede concentrar en las modalidades de acción de 

determinados grupos para mejorar las relaciones humanas, los factores económicos y de 

costos, las relaciones entre grupos y el desarrollo de los equipos humanos para una 

conducción exitosa. Segrero, 2016: 6 

El desarrollo organizacional se concentra esencialmente sobre el lado humano de la 

institución, es decir, sobre los valores, las actitudes, las relaciones y el clima organizacional, 

esencialmente sobre las personas más que sobre los objetivos, la estructura o las técnicas que 

emplea la organización.   

El área de acción fundamental es, por lo tanto, aquella que tiene relación con el capital 

humano de la institución. La importancia que se le da al capital humano actualmente en la 

gestión del desarrollo organizacional en el ámbito académico deriva de que el recurso 

humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. En consecuencia, su 

manejo es clave ya que permite adecuar la estructura de la organización para una eficiente 

conducción de los procesos de trabajo, fortaleciendo el trabajo en equipo y el liderazgo que 

permita una toma de decisiones de forma rápida y oportuna ante las situaciones de conflicto 

que se presenten en la organización. Segrero, 2016: 6 

Precisamente, cada vez que algo no sucede como debe ser o no se logran los resultados 

aparece invariablemente alguna circunstancia donde aparecen personas a quien 

responsabilizar por los hechos; en bastantes ocasiones, estos patrones de proceder entorpecen 

los compromisos de la entidad y se entronizan en la cultura organizacional a tal punto que se 

convierten en una carga muy pesada que daña la acción efectiva y el logro de los objetivos 

de la organización. Se convierten en «muros de contención» que impiden la excelencia 
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organizacional y la rapidez de respuesta a las exigencias en la dinámica de funcionamiento 

de las mismas. Segrero, 2016: pág. 6,7 

El mundo se mueve y transforma a velocidades cada vez más rápidas dados los niveles 

competitivos de las organizaciones, por lo que las personas son un factor crítico y definitivo 

en el desarrollo de las organizaciones. Para potenciar este campo se han formado las áreas de 

gestión humana que a través de sus programas y procesos se encaminan a lograr este fin. 

Estos procesos buscan comprender al ser humano en su totalidad, dotándolo de herramientas 

que permiten una adaptación al mundo organizacional, pero también con conocimientos y 

habilidades que mejoran sus vidas, la de sus familias y la sociedad. 

La dirección moderna identifica la gestión del capital humano como un elemento esencial 

dentro de la organización; actualmente, cuenta con herramientas que permiten el crecimiento 

personal, la autoestima, la comunicación asertiva dentro de la institución, en vistas de 

aprovechar ese potencial que existe y le da vida para mantener motivado al capital humano 

y lograr que esté plenamente identificado con la institución, con su trabajo, y garantizar la 

productividad, la creatividad, la responsabilidad y la calidad, lo que se trasmite al interior y 

exterior de la institución. Segrero, 2016: 6 

Por lo tanto, hay que cambiar el enfoque y considerar a las personas como simples recursos 

a pasar a considerar a las personas como el principal activo de una organización, pasar de 

tener oficinas de administración de recursos humanos a tener oficinas de administración del 

potencial humano, ya que hoy en día el éxito de las organizaciones depende de aprovechar al 

máximo el potencial, talento y capacidades de las personas y del trabajo en equipo, y no de 

hacer lo contrario. Segrero, 2016: 6 

Para poder aplicar lo que la autora menciona es importante, contar con directivos que piensen 

así, complementado esto con adecuados procesos de selección de personal, sistema de 

estimulación y sistema de evaluación de desempeño. 

El desarrollo organizacional aborda, entre otros muchos, problemas de comunicación, de 

dirección, conflictos entre grupos, temas de identificación y destino de la institución, 

satisfacción y motivación de los miembros de la organización, así como cuestiones de mejora 

institucional, por lo que se considera un instrumento por excelencia para la gestión del 

cambio en busca del logro de una mayor eficiencia organizacional. Segrero, 2016: 6,7 
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La dirección moderna identifica la gestión del capital humano como un elemento esencial 

dentro de la organización; actualmente, cuenta con herramientas que permiten el crecimiento 

personal, la autoestima, la comunicación asertiva dentro de la institución, en vistas de 

aprovechar ese potencial que existe y le da vida para mantener motivado al capital humano 

y lograr que esté plenamente identificado con la institución, con su trabajo, y garantizar la 

productividad, la creatividad, la responsabilidad y la calidad, lo que se trasmite al interior y 

exterior de la institución. Segrero, 2016: 6,7 

Por lo tanto, hay que cambiar el enfoque de considerar a las personas como simples recursos 

a pasar a considerar a las personas como el principal activo de una organización, pasar de 

tener oficinas de administración de recursos humanos a tener oficinas de administración del 

potencial humano, ya que hoy en día el éxito de las organizaciones depende de aprovechar al 

máximo el potencial, talento y capacidades de las personas y del trabajo en equipo, y no de 

hacer lo contrario. Segrero, 2016: 6,7 

Para lograr lo antes expuesto, se tiene que contar con directivos que tengan la voluntad de 

implementar procesos adecuados de selección de personal, sistema de motivación  y sistemas 

internos que permitan evaluar el desempeño académico y administrativo.  

El desarrollo organizacional como tal  enfrenta, entre otros muchos problemas los de 

comunicación, de dirección, conflictos entre grupos, temas de identificación y destino de la 

institución, satisfacción y motivación de los miembros de la organización, así como 

cuestiones de mejora institucional, por lo que se considera un instrumento por excelencia 

para la gestión del cambio en busca del logro de una mayor eficiencia y obtener mejores 

resultados en cuestión de alcanzar las metas establecidas en la organización. Segrero, 2016: 

6,7. 

 

 

Diseño de la metodología para implementar un modelo de desarrollo organizacional 

En la busqueda de ecnontrar un modelo acorde a las necesides de una IES pudimos encontrar 

que exiten tres modelos de intervenciòn para el DO de los cuales haremos mención a 

continuaciòn: 
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1. Modelo de proceso organizacional relacionado con cambio en el comportamiento. 

Este modelo de DO permite modificar cambios en el comportamiento de las personas 

que laboran en la organización por medio de la capacitación. 

2. Modelo del proceso organizacional relacionados con cambios estructurales. Este 

modelo pretende promover cambios en la estructura así también en la tecnología, 

procedimientos de trabajo, cambios de productos, y algo muy importante cambios en 

el ambiente de trabajo. Reddin menciona que son los directivos quienes deben hacer 

conciencia sobre los resultados de los cambios para mejorar el rendimiento de los 

trabajadores y establecer de manera clara  las actividades que corresponde cada 

responsabilidad; esto permitirá a las autoridades tener una visión clara de las 

responsabilidades de sus trabajadores.  

3. Modelos del proceso  organizacional relacionados con alteraciones estructurales y de 

comportamiento. Reddin en su modelo tridimensional de la eficacia gerencial; 

menciona que son los administradores sean eficaces en una variedad de situaciones 

(Chiavenato: 2007) y mejorar el rendimiento de los trabajadores y establecer de 

manera clara  las actividades que corresponde a cada responsabilidad; esto permitirá 

a las autoridades tener una visión clara de las responsabilidades de sus trabajadores.  

Como podemos comprender la importancia de contar con un modelo de desarrollo 

organizacional es de suma importancia pues aportar nuevas estrategias que posibiliten el 

logro de los objetivos y metas organizacionales, promoviendo la eficiencia y la eficacia en 

los trabajadores. 

En el desarrollo de las actividades de diagnóstico pudimos encontrar aspectos de 

organización, de estructura, cultura (valores, actitudes, identidad) e incluso de clima 

organizacional que no han sido implementados o que sí están implementados, pero no se 

toman en cuanta y como resultado encontramos que refleja insatisfacción en el trabajador, 

falta de confianza hacia las autoridades en muchos sentidos, entre otras, y que como 

consecuencias tenemos, fallas en el desarrollo del trabajo y esto lo podemos palpar en las 

pocas metas logradas en los periodos anuales de revisión, establecida en el plan de desarrollo 

del organismo académico, ámbitos de competencia y de relaciones humanas y que se refleja 

en el clima organizacional. Por tal motivo se hace urgente encontrar las herramientas de 

mejora de la situación antes de que el organismo académico vea afectados sus objetivos. De 
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tal forma se presenta en el diseño de la metodología de desarrollo organizacional aplicable a 

una Institución de Educación Superior.  

A continuación se hace mención de la metodología en particular para crear un modelo de 

Desarrollo Organizacional para la IES, mencionando las fases de ésta y las actividades de 

cada fase.  

FASE I. Diseño Adecuado de la Estructura Organizacional.  

Actividades sugeridas:  

Actividad 1. 

• I.1,- Adecuar y definir objetivos organizacionales adicionales.  

• I.2.- Definir planes organizacionales adicionales.  

• I.3.- Establecer y definir políticas organizacionales adicionales.  

• I.4.- Proponer y complementar valores organizacionales.  

• I.5.- Definir propuestas para mejorar la comunicación organizacional.  

• I.6.- Definir criterios para crear mecanismos de motivación.  

 

Actividad 2: 

FASE II. Adecuar y redefinir estrategias en Recursos Humanos.  

• II.1.- Definir plan para reforzar relaciones interpersonales.  

• II.2.- Definir planes de capacitación en todos los niveles.  

• II.3.- Adecuar procesos de selección de personal.   

Actividad 3: 

FASE III. Adecuar planes de mejora a nivel administrativo.  

• III.1.- Definir criterio de jerarquización de necesidades.  

• III.2.- Definir criterio de optimización de recursos.  

• III.3.- Definir la comisión revisora de planes y programas.  

• III.4.- Actualizar planes de vinculación.  

Actividad 4: 

FASE IV. Consideraciones para la implementación.  

• IV.1.- Informar los resultados de la investigación a directivos.  

• IV.2. Difundir los resultados de la investigación, del modelo de D.O. y del plan de 

implementación    en toda la organización.  
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• IV.3.- Formar el grupo de trabajo para la implementación.  

• IV.4.- Capacitar al equipo de trabajo (cambio planeado, propuestas, objetivos, alcances, 

beneficios, evaluación, retroalimentación, ajuste y manejo del estrés).  

• IV.5.- Asignar las actividades según área y creación de las comisiones revisoras de cada 

área, de acuerdo al modelo de D.O.  

• IV.6.- Ajustar objetivos y metas del grupo de implementación.  

• IV.7.- Motivar del grupo del trabajo.  

• IV.8.- Programar de cursos de capacitación en cada ámbito de competencia. FASE V. 

Revaloración de metas y objetivos.  

• V.1.- Evaluar y difundir resultados, ajuste de metas y objetivos.  

• V.2.- Rotar de las comisiones revisoras.  

• V.3.- Retroalimentar y ajustar.  

 

A continuación, en el apartado de Anexos, a manera de resumen, se presenta el marco 

metodológico para la realización de cada una de las actividades de la metodología propuesta.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo organizacional nos indica el camino que permite decidir y actuar, dicho de otra 

forma las intervenciones del desarrollo organizacional pueden presentar un vínculo de 

cambio para hacer que la gente acepte mejor el poder de decidir y actuar y se sienta más 

cómoda con él,  

El desarrollo organizacional desde su concepción está orientado a mejorar el funcionamiento 

de las organizaciones, de las personas y de las organizaciones y de las relaciones que emanan 

entre estas. A través de herramientas de diagnóstico y apoyados en los fundamentos teóricos 

de planeación, cambio planificado, comportamiento organizacional, conducta, diseño y 

retroalimentación de sistemas, el desarrollo organizacional ofrece muchas alternativas para 

mejorar las organizaciones desde un punto de vista sistemático en tiempo y forma observando 

en cada etapa las respuestas de las acciones con la finalidad de dar ajuste inmediato a los 

aspectos que así lo requieran. 

 El desarrollo organizacional ha tenido numerosas intervenciones en el campo de la 

educación en donde se han visualizado muchos problemas de factor humano, problemas que 
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en la mayoría de los casos tiene que ver con la falta de comunicación, déficit y/o falta de 

procesos organizacionales, estructuras organizacionales no flexibles y carencia de 

motivación.  

Por lo manifestado anteriormente es una realidad que las Instituciones de Educación Superior 

en nuestro país, debieran estar orientando sus esfuerzos a reforzar la misión para la cual 

fueron concebidos a través de investigaciones y metodologías como las que ofrece el 

desarrollo organizacional.  

En el diagnóstico de una organización y particularmente en una institución de educación de 

nivel superior se hacen más notorios los aspectos que tiene que ver con el producto final,  ya 

se ha mencionó se trata de seres humanos que tienen una visión particular de lo que acontece 

en su experiencia como alumnos y que pueden opinar acerca de su medio y de su entorno con 

gran facilidad a diferencia de un sistema de manufactura industrial o cualquier otro sistema 

técnico; situación que es valiosa y muy poderosa en el estudio del desempeño de la fuerza 

laboral que trabaja con ellos, para ellos y para la sociedad.  

 

A través de las herramientas de diagnóstico utilizadas, y en este sentido, se concluyen los 

siguientes aspectos.  

 

Resultados 

• Los administrativos perciben un funcionamiento aceptable de la institución en la mayoría 

de los aspectos lo cual puede deberse a la homeostasis del sistema, aunque subrayan la 

carencia de recursos, situación que no perciben los demás niveles.  

• La tradición de una forma de trabajo que tiene como soporte muchos años de operación.  

• La fuerza laboral media observa los mecanismos de trabajo como normales, en la mayoría 

de la gente no se hace presente el interés de conocer lo eficiente de su labor.  

• A nivel de la Institución se percibe baja motivación.  

• Aunque la falta de recursos es tema prioritario, la mayoría coincide que solo hace falta 

optimizar y jerarquizar la asignación de los recursos existentes. 

-Hablando de trabajo en equipo se tiene un desempeño bajo, es decir, se realizan actividades 

y proyectos de acuerdo a ciertas necesidades, pero solo se cumple con el rol básico de cada 

persona en el grupo de trabajo,  
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-No existe un seguimiento oportuno de las actividades; regularmente el avance de las 

actividades queda fuera de tiempo y forma, además de incompletas. 

-Los factores que están incidiendo cada vez más se refieren a planeación fallida, la baja 

motivación, la comunicación deficiente y la falta de reajuste de metas y objetivos 

organizacionales.  

 

Es importante observar que uno de los obstáculos para hacerle frente al cambio reside en los 

valores imperantes dentro de la institución en general, valores que responden a un 

compromiso hacia la institución basado en los deberes laborales únicamente, es decir, la 

realización del trabajo sin aportaciones intelectuales hacia la mejora.  

 

Por otro parte esa sensación de pertenencia radica en la percepción de protección que la 

institución puede proveer al personal, y no necesariamente en aspectos de profesionalismo, 

convicción de carrera, convicción de servicio y lo más importantes la participación en la 

formación de seres humanos.  

 

La propuesta de la presente metodología de desarrollo organizacional ofrece una alternativa 

de solución a estos problemas encontrados y que pueden generar beneficios en los aspectos 

más relevantes, ya que ofrece en esencia la participación multidisciplinaria y activa de todos 

los niveles de la organización, aprovechando la visión de todos y cada uno de los integrantes 

del equipo de mejora y de la comunicación, todo esto en un ambiente de conocimiento y 

entendimiento de las funciones y de las habilidades individuales y colectivas.  

 

Es importante mencionar que esta investigación no está concluida. 
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Anexos  

Fases para llevar a cabo las actividades de la Metodología Propuesta: 

FASE I. 

ACTIVIDAD CÓMO HACER CON QUÉ HACER PRODUCTO A 

OBTENER 

Adecuar objetivos Técnica de 

definición de 

objetivos y análisis 

de estructura 

Encuestas  

Objetivos 

propuestos 

adicionales 

Adecuar planes 

organizacionales. 

A través de la 

comisión revisora y 

encuestas 

Con personal de 

distintos niveles. 

Planes 

organizacionales 

adicionales 

Establecer políticas 

organizacionales. 

 

Análisis de la 

estructura actual. 

Procesador de texto 

y resultados de 

análisis 

Políticas 

organizacionales 

adicionales 

Proponer nuevos 

valores 

organizacionales 

Auscultando cultura 

Organizacional 

Con resultado de 

diagnóstico 

Valores propuestos. 

Definir propuestas 

para hacer eficiente 

la comunicación 

organizacional 

Métodos para 

comunicación 

Procesador de texto 

y diagnóstico. 

Propuesta para 

mejorar 

comunicación 

organizacional 

Definir criterios para 

mecanismos de 

motivación 

Investigación, 

técnica de rediseño 

Encuestas Mecanismos de 

motivación 
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FACE II 

 

FASE III.  

ACTIVIDAD CÓMO HACER CON QUE HACER PRODUCTO  

 

Definir criterio de 

jerarquización de 

necesidades 

Técnica 

jerarquización 

analítica y junta 

Se propone software Plan para jerarquizar 

necesidades. 

Definir criterio para 

la optimización de 

recursos 

Técnicas de 

optimización 

Se propone software 

de optimización 

matemática 

Plan para la 

optimización de 

recursos 

Definición de la 

comisión revisora  

Formación de 

grupos naturales de 

trabajo 

Personal de distintos 

niveles 

Comisión revisora 

ACTIVIDAD CÓMO HACER CON QUE HACER PRODUCTO 

 

Proponer cómo 

reforzar relaciones 

interpersonales 

Investigación de 

cursos de 

sensibilización 

Información diversa Propuesta para 

reforzar relaciones 

interpersonales. 

 

 

Definir planes de 

capacitación 

 

Recopilando 

información de cada 

ámbito de 

competencia  y 

programas 

Archivos de texto Planes de 

capacitación 

Eficientar procesos 

de selección de 

personal 

Técnica de selección 

de personal 

Archivos de texto Proceso de selección 

de personal 

mejorado 
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Actualizar planes de 

vinculación 

Investigación en 

campo industrial 

Encuestas, 

entrevistas 

Planes de 

vinculación 

actualizados 

 

FASE IV.  

Actividad Cómo hacaer Con que hacer producto 

Realizar informe de 

resultados de la 

investigación a 

directivos 

Recopilación de 

información y 

resultados 

 

Procesador de texto 

 

Informe a directivos 

Difusión de los 

resultados de la 

investigación del 

modelo de D.O. y 

del plan de 

implementación en 

la IES 

 

Canales de 

comunicación, 

periódicos murales, 

juntas, reuniones 

Materiales 

didácticos, trípticos 

informativos 

 

Comunidad 

informada 

 

Formación del grupo 

de trabajo para la 

implementación 

 

Grupos naturales de 

trabajo 

Personal de distintos 

niveles 

 

Grupo para la 

implementación 

Capacitación del 

equipo de trabajo 

Cursos de 

entrenamiento 

Instructores, aulas Grupo de 

implementación 

preparado 

 

Asignación de 

actividades según 

área y creación de 

las comisiones 

revisoras de cada 

Juntas de trabajo Personal de distintos 

niveles 

Actividades 

asignadas y personal 

y personal 

responsable 
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área, de acuerdo al 

modelo de D.O. 

 

Ajuste de objetivos y 

metas de grupo de 

implementación 

 

Recopilación de 

información, 

comparación, 

revisión de 

resultados 

 

 

Comisión revisora 

 

 

 

Procesador de texto. 

 

 

Motivación del 

grupo de trabajo 

 

 

Mecanismos de 

motivación 

 

  

Personal motivado 

 

 

Programación de 

cursos de 

capacitación en cada 

ámbito de 

competencia 

 

Investigación de 

prioridades y 

ámbitos de 

competencia 

 

 Plan de cursos de 

capacitación 

 

 

FASE V. 

Actividad Como hacer Con que hacer Producto  

Evaluación y 

difusión de 

resultados, ajuste de 

metas y objetivos 

Recopilación de 

información, 

comparación, 

revisión de 

resultados 

Resultados actuales 

y anteriores. 

Sigue plan actual o 

se modifica 

Rotación de las 

comisiones 

revisoras 

Informe del modelo 

de D.O. 

Estructura de la 

comisión revisora 

Cambio de roll de la 

comisión 
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Retroalimentación y 

ajuste 

Valoración de metas 

y objetivos 

 

Reportes de 

resultados 

Objetivos y metas 

ajustadas 
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Resumen 

 

 La reducida comunicación y no autonomía de los sordomudos es debido a las diferentes 

formas de comunicarse. Una persona con discapacidad auditiva y del habla utiliza el lenguaje 

de señas (Dactilológico), mientras que el resto de personas generalmente se comunica por 

palabras, existiendo un brecha conceptual y semántica entre ambos lenguajes, afectando el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

El presente artículo muestra una opción de Tecnología Asistiva (TA). La tecnología asistiva 

(TA) es cualquier herramienta utilizada para permitir a individuos con discapacidades o 

necesidades especiales involucrarse en las mismas actividades de sus pares sin discapacidad.  

 

En este caso, el prototipo informático móvil es para personas con discapacidades auditivas y 

del habla, las cuales puedan entablar una comunicación visual-texto sin necesidad de 

intermediarios, en su propio lenguaje con apoyo de teléfonos móviles. En México existe 

según datos del INEGI (INEGI, 2016), una gran cantidad de personas con capacidades 

auditivas y del habla limitadas. Por lo que este diseño ayudaría a que sordomudo se 

comuniquen por medio de multimedia y en su propio lenguaje, acelerando de forma más 

natural, el proceso de inclusión y normalización en su educación y aprendizaje dactilológico. 

 

Palabras Clave: Enseñanza, Tecnologías Asistiva, Tecnología Móviles 

 

Abstract:  

The reduced communication and non-autonomy of the deaf is due to the different ways of 

communicating. A person with hearing and speech impairment uses sign Language, while 

other people generally communicate by words, there being a conceptual and semantic gap 

between the two languages, affecting the process Learning. This article shows an assistive 

technology option (TA). Assistive Technology (TA) is any tool used to enable individuals 

with disabilities or special needs to engage in the same activities of their peers without 

disability. In this case, the mobile computer prototype is for people with hearing and speech 
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disabilities, who can engage in a visual-text communication without the need for 

intermediaries, in their own language with support from mobile phones. In Mexico exists 

according to data of the INEGI (INEGI, 2016), a large number of people with limited auditory 

and speech capacities. So this design would help the deaf-mute to communicate via 

multimedia and in his own language, accelerating in a more natural way, the process of 

inclusion and normalization in his dactilológico education and learning. 

 

Keywords: teaching, assistive technologies, mobile technology  

 

Introducción 

Las nuevas tecnologías móviles forman parte de nuestra vida en casi todos los aspectos, y 

pueden ser un importante instrumento de reducción o supresión de barreras semánticas y 

potenciar el conocimiento en la educación para nuestra sociedad tan diversa y a la vez 

globalizada.  

 

 En este sentido,  es importante desarrollar  proyectos de innovación tecnológica, que  

permitan que nuestra sociedad  genere en la era de la información igualdad de condiciones y 

acceso a la educación en las personas, especialmente en aquellos que sufren algún tipo de 

discapacidad y, por otra parte, que contribuyan a la consecución de una vida plenamente 

accesible para todos sin importar raza, religión, sexo, o situación económica, y que tiene 

derecho a aprender y a participar en los planes de educación (MUÑOZ, 2009). 

 

 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), es importante la difusión de ideas por medio de la palabra, la imagen y el 

fomento del aprendizaje  por medio de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) asistivas, que impulsan estrategias destinadas a lograr una mayor adquisición y el 

intercambio de conocimientos a fin de reducir las disparidades en cuanto al acceso a la 

información y el conocimiento, acelerando de forma más natural, el proceso de inclusión y 

normalización en su educación. 
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Por otro lado, no se debe olvidar que la comunicación es el factor principal de la vida en 

todos los sistemas sociales y naturales especialmente en la educación y difusión del 

conocimiento. En la comunicación el lenguaje en los humanos es un conjunto de sistemas 

complejos, desde comunicarse consigo mismo, hasta lograr modificar muchos grupos y 

sociedades, lo que constituye el primer vehículo que permite la interacción, desarrollo y 

proyección de cualquier individuo al interior de un grupo social. La comunicación es el punto 

de partida en la educación y la rehabilitación, la cual se debe dar en todo lo que realiza la 

persona por lo que debe ser multisensorial: visual, auditiva y táctil (Aitken, 2012). 

 

Justificación 

 

El motivo de la realización de este prototipo informático móvil asistivo es hacer posible la 

comunicación entre personas con discapacidad auditiva y del habla con aquellas personas 

que no están familiarizados con el lenguaje de signos (dactilológico), además para conceder 

una mayor autonomía a los sordomudos, ayudando su comunicación con aquellas personas 

que desconozcan dicho lenguaje, evitando la necesidad de una persona que funja como 

trasmisor del mensaje. La primera parte de este prototipo empezara a desarrollarse como 

resultado de una necesidad entre la población con discapacidades para mejorar su 

comunicación y su aprendizaje, así como también facilitarles la integración a las nuevas 

tecnologías. En un futuro, se pretende dar continuidad aumentando el número de signos para 

traducir, y crear un vocabulario más extenso Información de contacto y además que sea 

bidireccional la comunicación. 

 

Discapacidades En México.  

 

El INEGI reporto la prevalencia de la discapacidad en México para 2014 fue de 6%. Esto 

significa que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para 

hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; 

ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; 

escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y 

problemas emocionales o mentales (INEGI, 2016).  
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Una persona puede tener más de una discapacidad, por ejemplo: los sordomudos tienen una 

limitación auditiva y otra de lenguaje o quienes sufren de parálisis cerebral presentan 

problemas motores y de lenguaje. (Fig. 1) 

 

 
Fig. 1.Porcentaje de la población con discapacidad según dificultad en la actividad (INEGI, 

2016).[1] 

 

Según la Ley General de Educación (LGE, 1993) la educación es el medio fundamental para 

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es el proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, de igual forma, la educación 

especial para las personas con discapacidad debe ser impartida a la población de acuerdo a 

sus propias condiciones de manera adecuada y con equidad social. Los derechos humanos de 

las personas sordas en términos de educación, se refieren al derecho a la oralización, manejo 

del lenguaje de señas y que sus estudios sean interpretados en lenguaje de señas por personal 

calificado. 

 

 La oralización implica un diagnóstico bien realizado, adaptación de un auxiliar auditivo, 

terapia del lenguaje realizada y asistencia a una escuela regular. El lenguaje de señas es la 

lengua de las personas sordas, no es una lengua universal, cada país tiene su propia lengua, 

en el caso de México se conoce como Lengua de Señas Mexicana (LSM). 
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Para lograr una comunicación efectiva se requiere de un intérprete, el cual constituye un 

puente entre las personas con discapacidad auditiva y las personas que no entienden este 

lenguaje (De Castro Lozano, 2012).  

 

En este sentido, la finalidad de la educación especial consiste en lograr la autonomía personal 

y adaptación social de las personas con discapacidad. Desde tal perspectiva, son metas a 

lograr: la integración escolar, la integración laboral y la integración social. Hoy en día se 

entiende por educación especial, el conjunto de apoyos y adaptaciones que ha de ofrecer la 

escuela para que el alumno integrado pueda seguir su proceso en el desarrollo social y 

académico. 

 

La Tecnología Asistiva (TA) 

 

La utilización de esta denominación, su construcción lingüística en castellano y evidente 

anglicismo, procede del equivalente anglosajón Assistive Technology. Se considera la aplicación 

de las más variadas tecnologías al entorno de la discapacidad; pero desde una perspectiva global 

e integradora, es decir como: servicio, programa, herramienta, artefacto, lógica de operación, 

organización, sistema de comunicación, normativa, etc., de forma que se suplan o mitiguen las 

desventajas (funcionales, sensoriales, cognitivas, sociales) de las personas con discapacidad; 

permitiendo su equiparación, en lo substancial, con el resto de miembros de la sociedad 

(VALEREO, 2010).  

 

Las personas usan tecnología asistiva (AT) para lograr más independencia y para realzar la 

calidad de vida. También es llamada tecnología de adaptación o de ayuda para la vida 

independiente. Esta tecnología esta estandarizada en la norma UNE-EN ISO 9999. Esta 

norma internacional establece una clasificación de productos de apoyo, producidos 

especialmente o disponibles en el mercado, para personas con diversidad funcional. 

 

 Los dispositivos incluyen cualquier artículo o pieza de un equipo usados para mantener y 

mejorar las capacidades funcionales de una persona con incapacidades, por ejemplo, la ayuda 
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para la vida diaria, sillas de ruedas, computadoras, dispositivos auditivos, sistemas de aumento 

para la vista, y dispositivos de comunicación (De Castro Lozano, 2012).  Los servicios son 

apoyos dados a las personas con incapacidades y/o sus asistentes para ayudarlos a seleccionar, 

adquirir, o usar los dispositivos de la tecnología asistiva (Aitken, 2012). 

 

Existen diversos tipos de tecnologías asistivas: 

 

� Accesos y controles del medioambiente: Botones, teclados especiales, y controles remotos 

que le permite a una persona con una discapacidad física a controlar cosas en su ambiente. 

Esto también incluye cosas que ayuda a personas a moverse por la comunidad, como una 

rampa, abridores de puertas automáticas y avisos en braille. 

 

� Ayudas para su vida diaria: Herramientas especiales para actividades diarias, como cepillarse 

los dientes o vestirse y asientos de baños diseñados especialmente para las personas que 

necesitan ayuda con cuidado personal. 

 

� Aparatos que ayudan escuchar: Audífonos, amplificadores, capciones en la televisión, y 

teléfonos con teclados que ayuda la persona que es sordo o ha perdido su audición 

(VALEREO, 2010). 

 

� Comunicación aumentada/alternativa: Cartones con ilustraciones, aparatos de comunicación 

operados por batería, software de comunicación y computadoras que les permiten a las 

personas que no pueden hablar, o que su hablar no se entiende por otros, para comunicarse. 

 

� Instrucción basada en computadora: Un software para ayudar a las personas con dificultades 

de aprendizaje en lectura, escritura, matemáticas y otras áreas. 

 

� Movilidad: Sillas de ruedas, andadores, y bicicletas adaptadas que le permite a las personas 

con una discapacidad física o visual a moverse cuidadosamente a través de la comunidad. 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2207



� Posición: Asientos ajustables, mesas, un aparato para poner a alguien de pie, cuñas y tiras 

que ayuda a las personas con una discapacidad física mantenerse en una buena posición para 

aprender sin cansarse. 

 

� Soporte visual: Libros con letras grandes, libros gravados, magnificadores, software de 

computadora que habla, y brailles que le permite a las personas que es ciego o tiene visión 

baja acceso a información. (De Castro Lozano, 2012) 

 

 

Dactilología.  

Es un sistema que apoya la educación y que principalmente se deletrea con los dedos o alfabeto 

dactilológico, donde la mano adopta modos y posturas correspondientes a la forma de las letras 

del alfabeto o palabras; tomando como soporte de escritura al aire en personas sordomudas. El 

alfabeto dactilológico es la representación manual del abecedario en el espacio. Se utiliza cuando 

no existe un signo para el elemento o pensamiento que se desea expresar, para los datos 

personales (nombre, apellidos) o cuando necesitan conocer la escritura correcta de alguna palabra 

y por lo tanto es importante en proceso educativo de personas con discapacidad principalmente 

del habla y escucha (VALEREO, 2010). 

 

Tecnologías Emergentes:  

 

Se describen seis tecnologías emergentes que están llamadas a tener un gran impacto en el 

aprendizaje, la enseñanza y la expresión creativa en la educación. Así, el informe considera que 

la Web en tiempo real, las aplicaciones para los dispositivos móviles y las tabletas serán 

implantadas en los centros educativos en el plazo de un año o menos, mientras que el aprendizaje 

basado en juegos y las Analíticas de aprendizaje lo harán en dos o tres años (MUÑOZ, 2009). 

Tendremos que esperar unos cuatro o cinco años para asistir a la introducción de la Informática 

basada en gestos y el Internet de las Cosas. Se puede añadir otro tipo de tecnologías que cada 

vez están adquiriendo mayor importancia, como son las relacionadas con los Interfaces 

accesibles, usables y multimodales (De Castro Lozano, 2012). 
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Metodología 

 

En esta etapa se planteó la forma para documentar y desarrollar un sistema informático móvil 

asistivo, diseñado para personas con discapacidades auditivas y del habla, el cual les facilitara 

la comunicación mediante teléfonos celulares, empleando el lenguaje dactilológico por 

medio de la cámara del teléfono movil. (Fig. 2) 

 

 
Fig. 2 Diseño metodológico del proyecto (Diseño propio) 

 

 

A.   Diseño del sistema informático móvil como medio asistivo en la enseñanza dactilológica 

en personas con capacidades limitadas del habla y escucha.  
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El sistema para apoyo de comunicación dactilológica, deberá contener los siguientes 

elementos después de haber hecho un estudio del estado del arte de estos sistemas, así como 

de prototipos desarrollados en otros lugares, los cuales presentan limitaciones que este diseño 

supera y mejora las prestaciones económicas y tecnológicas en el momento en que se pueda 

implementar el prototipo. (Fig. 3) 

 

 
Fig. 3 Fases del diseño del prototipo para la enseñanza dactilológica (Diseño propio) 

 

B.  Diseño de la interfaz para su implementación en la computadora receptora del asistente 

en la enseñanza dactilológica para atención de las personas con capacidades limitadas del 

habla y escucha. La interfaz del sistema receptor propone 4 botones, donde el asistente o 

facilitador recibe la imagen dactilológica y la convierte a texto y/o voz, entendiendo el 
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mensaje para comunicación y entendimiento. (Figura. 4). De aquí el botón más importante 

es el botón Conversor ya que permitiría obtener la imagen recibida, procesada e interpretada 

(Fig. 5) para su posterior transformación a texto y/o audio, tal y como se ve en la  Fig. 6. 

 

 
Fig. 4 Diseño de Interfaz de Sistema receptor de imágenes enviadas vía archivos multimedia. 

(Diseño propio) 

 

De esa manera una persona que no conoce la dactilología, podrá recibir un mensaje 

codificado a su universo de conceptos y significados atendiendo a la comunicación de manera 

clara y precisa. 

 

En el siguiente ejemplo, una persona con capacidades limitadas del habla o escucha, se toma 

una fotografía de su mano, indicando cierto mensaje dactilológico, la cual una vez toma, se 

envía multimedia a un centro de atención o ayuda. 

 

Una vez recibida la imagen, esta es procesada y codificada a una palabra en el alfabeto 

tradicional para su entendimiento. En las imágenes de abajo, la señal en la figura 4 es 

procesada e enviada, transformándose en la palabra “calle”, tanto escrito como sonoro. 
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Logrando con ello una comunicación de hacia el receptor o facilitador en el aprendizaje. Cabe 

aclarar que la codificación de las imágenes no es predeterminada y se puede adoptar a 

cualquier tipo de mensaje. 

 

Figura 5. Imagen tomada de la 

mano, recibida  y procesada 

    Fig. 6 Texto codificado 

Ejemplo de conversión de imagen a texto/audio 

 

Conclusiones y Contraste 

 Existen muchos métodos por los cuales los sordomudos pueden comunicarse, en este caso 

es un proyecto muy dinámico, con el cual el sordomudo tiene facilidades de comunicación, 

ya que interactúa más fácilmente con las personas sin importar que estas no conozcan el 

lenguaje de señas. Este diseño proporcionara resultados valiosos en los puntos claves de la 

comunicación entre diferentes lenguajes.  

 

Al tener en cuenta las valoraciones de la interacción de los diferentes lenguajes durante el 

proceso de comunicación, se identifican y se resuelven problemas de comunicación en la 

educación como la limitación para interactuar, el creciente analfabetismo entre sordomudos.  

 

La aplicación de esta solución asegura la comunicación deseada con el mínimo costo de 

aplicación y gracias a las soluciones de software de este diseño es posible determinar señas 

del lenguaje de signos, teniendo en cuenta que no existe un solo lenguaje de señas, los 

objetivos de diseño y creación del software con respecto a las señas se encuentran contenidos 

de acuerdo a nuestro criterio. Y además se encuentra dentro la innovación del proyecto 

tecnológicamente distinto, cambiando las características en los elementos con respecto a los 
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proyectos existentes que tiene el mismo objetivo que este proyecto, ayudar a completar la 

comunicación entre diferentes lenguajes. 

 

Trabajo Futuro 

A continuación, se enlistan las posibles mejorías que se podrán hacer al presente proyecto. 

El primer trabajo inmediato futuro es la implementación más detallada del prototipo. Una 

vez implementado hacer pruebas con distintas señas. Sabiendo que el proyecto se ha dado a 

conocer de forma unidireccional, es decir comunicación del sordomudo a persona con 

capacidades del habla y escucha, un plan a futuro seria que exista comunicación de uno a uno 

(bidireccional), esto quiere decir, que la persona con capacidades del habla y escucha, le 

transmitirá un mensaje al sordomudo, grabando su voz, lo enviara al servidor y este lo tendrá 

de vuelta, pero en imágenes para que el sordomudo entienda el mensaje. 
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Resumen 

La tendencia respecto al uso de la Tic’s se va incrementando de manera exponencial a nivel 

global, la oferta que existe en países de segundo mundo como México, viven sobre un rezago 

en cuanto a la oferta de las tecnologías que existen, mientras que el entorno respecto a las 

Tic’s se maneja únicamente una orientación única sobre la prestación de servicios digitales 

a las grandes empresas, aunque hoy en día las condiciones de la economía mexicana arroja 

necesidades en un sector que propicie el desarrollo de las Pymes ya que las unidades 

empresariales en su mayoría están conformadas por pequeñas, micro y medianas empresas, 

esta área empresarial  ausenta de la oferta de servicios dirigidos a este mercado relacionados 

con el desarrollo y aplicación de las Tic’s en las empresas de menor tamaño, con un enfoque 

estratégico. El presente estudio se enfoca al análisis de las ventajas que tiene la presencia de 

la gestión tecnológica en las MiPyMEs, un sector que presenta desconocimiento del tema por 

miedo a emprender o invertir; motivo que el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 

Hidalgo a través de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial se genera vinculación de 

docentes del Cuerpo Académico “Productividad y Mercados” clave ITSCH-05 con el sector 

empresarial de micro, pequeñas y medianas empresas de la región Oriente de Michoacán, 

con el propósito de impulsar el desarrollo empresarial a través de la implementación de Tic’s 

para gestión y control de actividades en las empresas. 

 

Palabras Clave: Gestión tecnológica, gestión del conocimiento, ventaja competitiva 

 

Abstract  

The trend regarding the use of the Tic's is increasing exponentially at a global level, the 

supply that exists in second world countries such as Mexico, live on a lag in terms of the 

offer of the technologies that exist, while the environment regarding The Tic's only handle a 

unique orientation on the provision of digital services to large companies, although today the 

conditions of the Mexican economy throws needs in a sector that fosters the development of 

SMEs since the business units mostly They are made up of small, micro and medium 

enterprises, this business area absent from the offer of services aimed at this market related 

to the development and application of the Tic's in smaller companies, with a strategic focus. 
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The present study focuses on the analysis of the advantages of the presence of technological 

management in MiPyMEs a sector that presents ignorance of the subject for fear of 

undertaking or investing; reason that the Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, 

through the career of Engineering in Business Management, generates links between teachers 

of the Cuerpo Académico “Productividad y Mercados” Clave ITSCH-05 with the business 

sector of micro, small and medium enterprises in the region Oriente de Michoacán, with the 

purpose of promoting business development through the implementation of Tic's for 

management and control of activities in companies. 

 

Keywords: Technological management, knowledge management, competitive advantage 

 

Introducción 

El que existan espacios como es el X Congreso Internacional de Contaduría, Administración, 

Mercadotecnia e Informática Administrativa brinda la invaluable ocasión de compartir 

proyectos, experiencias y discusión de los avances en la ciencia y la tecnología, así como, 

difundir resultados de investigación teórica y práctica, siendo una extraordinaria oportunidad 

personal, profesional y de ámbito laboral de compartir las experiencias en lo que se refiere a 

la investigación enfocado a la Gestión Tecnológica realizados como docentes de la carrera 

de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo. 

 

La presente investigación se fundamenta bajo la necesidad de analizar al sector TI en México 

ya que se presenta una demanda por parte del sector empresarial hacia el uso de Tic’s 

(Financiero, E., 2018)por lo que se identifica que las pequeñas y medianas empresas tienen 

necesidades específicas acerca del uso e implementación de las Tic´s en los procesos de sus 

distintas áreas, ya que en su mayoría desconocen las ventajas que estas les ofrecen, por decir, 

algunos desconocen cómo manejarlas dentro de la empresa para que se puedan aprovechar 

los beneficios que estas traen a las empresas y se puedan traducir a ventajas competitivas, 

mejora continua, expansión, y un incremento de utilidades por mencionar algunos de los 

resultados que pueden generar las Tic’s dentro de las empresas.  
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Hoy en día las empresas se manejan en un entorno globalizado lo que las pone al margen de 

una obsolescencia que puede provocar problemáticas y retrasos que generar pérdidas 

económicas y de oportunidad a tal grado que pueda provocar la desaparición de las mismas, 

por lo que necesitan implementar en su cotidianidad la innovación y las tecnologías más 

recientes (Industrial, P., 2018); en lo que se refiere a herramientas tecnológicas suelen estar 

dirigidas hacia unidades empresariales de gran tamaño dejando en una desventaja comercial 

a las empresas en crecimiento o desarrollo, siendo la falta de las tecnologías dirigidas hacia 

las Pymes  un impedimento para la mejora dentro de las mismas, por lo que se requiere de 

atención especializada y servicios a medida donde se les pueda proporcionar herramientas 

digitales dando soluciones a medidas en combinación con la innovación que requieren las 

empresas para mantenerse al borde de una constante innovación dentro de las mismas, 

fomentando de esta manera su crecimiento.  

 

Las Tic’s impulsan a las empresas de distintas maneras debido a que su campo de aplicación 

es muy amplio, por mencionar algunos ejemplos, como la administración de inventarios 

mediante bases de datos permite el ahorrar perdidas de materias primas, tener un mayor 

control para evitar robos, además de facilitar el proceso contable aplicado a los inventarios.  

 

Por decir otro ejemplo, el marketing digital ayuda a la aceptación de nuevos productos a 

través contenido digital que denota sus atributos innovadores, también contribuye generando 

un mayor posicionamiento de marca entre los consumidores con un costo relativamente bajo 

en comparación con otros medios masivos de comunicación y tiene un alcance masivo entre 

otros; mientras que las apps en las empresas fomentan el consumo y facilitan el proceso de 

compra mejorando el servicio al cliente, los recorridos virtuales mejoran la experiencia del 

cliente orientándolo a adquirir paquetes de viajes e ir a la tienda personalmente, la realidad 

aumentada ayuda a ver productos de gran tamaño como podría ser una casa, un auto o mueble, 

o presentarlo con distintas características, las tiendas en línea expanden los mercados a 

lugares donde no se facilita la apertura de una sucursal, sin embargo ponen los productos al 

alcance de clientes y consumidores, por mencionar solamente algunos ejemplos. 
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La gestión tecnológica brinda un impacto positivo que favorece a las empresas a través de la 

aplicación de las Tic’s, ya que las mejoras dentro de una organización con el uso de las 

tecnologías de la información son notables no solo en la mejora de procesos sino también se  

refleja en la rentabilidad de las mismas por lo que se asume que cuando una empresa 

incrementa sus utilidades va relacionado con su planeación estratégica que le permite el 

cumplimiento de sus objetivos empresariales (Comercio, 2014) 

 

 

Descripción del Problema 

Modernizar instalaciones o edificios, actualizar maquinaria y equipo, re proyectar procesos 

y métodos de trabajo, cambiar el organigrama de la empresa, crear o cerrar departamentos, 

renombrar los puestos y las tareas, introducir nuevos productos o servicios, todo eso ocurre 

continuamente en las organizaciones, sin embargo, parecieran ser cambios superficiales, pero 

son determinantes y sensibles. 

 

Las verdaderas transformaciones empresariales suceden sólo con la participación efectiva de 

su personal. Para realizar alguna alteración dentro de la compañía, el primer paso es cambiar 

la mente de los empleados y prepararlos para lo que vendrá. Además, es necesario crear el 

ambiente psicológico apropiado para la renovación y procurar que las personas aprendan e 

innoven. Sin eso, el cambio sólo será ilusorio. 

 

No obstante, el mayor obstáculo es que casi todos los administradores y gerentes están 

acostumbrados a trabajar con la atención volcada hacia asuntos físicos y concretos, con cosas 

previsibles, determinísticas y de comprensión lógica. Es decir, saben manejar, con extrema 

facilidad y pericia, elementos reales y palpables, ya sean máquinas, equipos, materiales, 

computadoras, productos, servicios, etc., pero manifiestan una enorme dificultad e impericia 

cuando se trata de lidiar con las personas. 

 

El ambiente físico y psicológico de la empresa influye poderosamente en la actitud y 

comportamiento de las personas. Una frase dice: “quien vive en el terreno del pavo nunca 

aprenderá a volar como un águila”; quizás ni siquiera sepa que las águilas vuelan o que es 
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posible remontar las alturas. Lo mismo aplica a las situaciones de cambio, la novedad 

constituye un misterio, un desafío, un peligro del cual es mejor huir, porque pone en riesgo 

el statu quo que da seguridad psicológica a la gente. 

 

La empresa debe ser competente, este es un asunto que ocupa prioritariamente a los 

ejecutivos de las empresas, a los directivos de éstas y a la dirección del país en los diferentes 

niveles. Es por ello que la misión de la ciencia y la innovación tecnológica en el momento 

actual debe estar dirigida hacia esa línea, constituyendo un elemento dinamizador del 

desarrollo sostenible de un país. 

 

Dando así, pauta a la presentación del presente trabajo de investigación que tiene el propósito 

de fundamentar la importancia en el entorno actual de las empresas que se encuentran 

obligadas a desarrollar recursos humanos, sistemas de información y capacidades 

tecnológicas con los nuevos desafíos. De ahí la importancia que tiene el proceso de 

innovación; pues implica la renovación y ampliación de procesos, productos y servicios, 

cambios en la organización, la gestión y desarrollo de capacidades del capital humano. 

 

Por ello se hace imprescindible en la empresa dé una nueva cultura inequívocamente 

innovadora para sobrevivir en un entorno tecnológico tan competitivo. 

 

 

Justificación de la Investigación 

El cambio constituye el tránsito de un estado a otro, es la transición de una situación a otra 

distancia. El cambio representa siempre transformación, alteración, modificación, 

perturbación, interrupción, fractura o ruptura. Éste se encuentra en todas partes: países, 

organizaciones, tecnología, ciudades, hábitos personales, productos y servicios, tiempo y 

clima, en la cotidianidad incluso. 

 

Todo cambio implica nuevos caminos, nuevas estrategias, nuevas soluciones, significa una 

transformación que puede ser gradual y constante, o rápida e impactante; una cuestión de 

velocidad y profundidad. Todo cambio conlleva a algo diferente, rompe el estado de 
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equilibrio de una situación anterior y lo sustituye por uno de provisionalidad, desequilibrio, 

inestabilidad, tensión e incomodidad. 

 

En las empresas, los cambios ocurren a cada instante, por fuera, los clientes alteran sus 

hábitos de compra y de preferencia, los proveedores modifican las características y los 

precios de las materias primas, los prestadores de servicios imponen otras condiciones y 

esquemas de trabajo, los competidores aplican nuevas estrategias, productos y servicios, los 

sindicatos piden más reivindicaciones, el gobierno altera las leyes y los impuestos, y eso no 

acaba nunca. 

 

A lo anterior, los procesos de trabajo necesitan mejoras, se sustituyen maquinarias y equipos, 

se alteran las materias primas, mejoran los patrones de calidad, las personas precisan adquirir 

conocimientos, habilidades y competencias, los productos/servicios se desarrollan y 

perfeccionan, las estrategias se afinan, y eso también es eterno. 

 

El éxito empresarial reside en la manera de conducir los cambios mejor que los competidores, 

con agilidad que permita realizar maniobras necesarias para ganar, con actitudes como en 

alcanzar objetivos en un mundo dinámico y mutable, y ofrecer resultados excelentes en 

condiciones poco conocidas, dando pauta a una exitosa diferenciación y posicionamiento de 

la empresa.  

Muchas veces las organizaciones no han entrado en la etapa de cambio hacía la era de la 

información sin saber que es un riesgo muy grande de fracaso debido a las amenazas del 

mercado y su incapacidad de competir, por ejemplo, las Tic´s que se basan en internet se 

están convirtiendo rápidamente en un ingrediente necesario para el éxito empresarial en el 

entorno global y dinámico de hoy (Escorsa & Vallas, 2003). 

 

La administración de las Tecnologías de Información y Comunicación tiene como objetivo 

el desarrollo de sistemas de información que ayudan a resolver problemas de la 

administración. Un Sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio: el equipo 

computacional, el recurso humano, los datos o información fuente, programas ejecutados por 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2221



las computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas de 

operación (Gómez, Pérez, & Curbelo, 2005) 

 

Como se ha visto, las Tic´s presentan una doble cara: por un lado, exigen grandes inversiones 

y las acompañan riesgos que, potencialmente, pueden aniquilar el negocio; mientras que, al 

mismo tiempo, ofrecen excepcionales oportunidades de crecimiento y de evolución del 

negocio. 

 

La gerencia y los altos ejecutivos, han de ser conscientes del impacto de las Tic´s en la 

organización, ser capaces de conocer su rendimiento (retorno de valor/costo) y estar 

preparados para comprender y gestionar los riesgos inherentes a su utilización (Martillo, 

Chávez, Dier, & Proaño, 2015). Aquellas organizaciones cuyos directivos no comprendan ni 

se preparen para los nuevos tiempos estarán poniendo en peligro su capacidad de adaptación 

y, por consiguiente, estarán corriendo un riesgo de extinción muy elevado.  

 

El reto ahora de la tecnología es simplemente entrar a formar parte de una empresa, pero con 

toda la confianza puesta en las Tecnologías de Información y Comunicación (Morales, 2015); 

pues hoy las compañías no están conformes con integrar las Tic´s como estrategia del negocio 

y hacerla parte de los cambios y proyectos nuevos ya que generan mucha desconfianza al 

haber sido un sistema que solo generaba un cambio especifico a un sistema o proceso, pero 

a la empresa no le favorecía eficientemente este cambio lo que provoco un descontento de 

los directivos.  

 

Por eso en la actualidad, se está tratando de mostrar las Tic´s como una forma nueva de 

proyectarla e integrarla a las empresas para que este mecanismo ayude a incrementar en un 

futuro puntos y objetivos claves planeados por la compañía (Albavera, Sánchez, & López, 

2007). Los cambios tecnológicos no solo son importantes para innovar sino para abrirse 

campo al mercado, se requiere enfocarla como estrategia tecnológica, comprendiendo que no 

es un riesgo sino una oportunidad de cambio que busca hacer crecer la empresa al lado de la 

globalización.  
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Para aplicar la tecnología como estrategia es importante tener en cuenta la estrategia de la 

empresa, pues cómo aplicar un sistema si no se tiene proyectado para la solución de un 

problema (Paredes & A.E., 2004). Para ello es necesario que los directivos planteen sus 

misiones, objetivos y demás puntos de vista que se tiene para el progreso empresarial. La 

aplicación de nuevas ideas en cada área aplicando también Tic´s formaría parte del 

mejoramiento en cada una de ellas, aplicando nuevos proyectos favorecería y proyectaría 

mejor la estrategia empresarial que se quiere lograr. Por eso es indispensable no solo 

plantearse con estrategias tecnológicas sino también al interior de la empresa. 

 

 

Objetivo 

Analizar la importancia de la Gestión Tecnológica en las MiPyMEs de la región Oriente de 

Michoacán, involucrado en los procesos operativos para la toma de decisiones para lograr 

ventaja competitiva en los negocios. 

 

 

Metodología 

El mercado actual que las empresas que radican en el municipio de Hidalgo, Michoacán, las 

cuales según el registro del Sistema de Información Empresarial (SIEM) cuenta con 1034 

unidades empresariales. 

 

En base a un análisis hecho en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016) se determina que existen 

8,426 unidades empresariales en el municipio de Hidalgo, calificándolas por su número de 

empleados, a continuación se muestra la distribución de ella en el municipio: 
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Ilustración 1 Distribución de unidades empresariales en el municipio de Hidalgo, Michoacán, 

en base al número de empleados de la empresa 
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Fuente: INEGI  (INEGI, 2016) 

 

El mercado a mediano plazo donde se consideran las empresas existentes en La región oriente 

del Estado de Michoacán, El directorio Estadístico Nacional de unidades económicas arroja 

el número de empresas que existen en la región oriente del estado de Michoacán: conformada 

por los municipios: Angangueo, Aporo, Contepec, Epitacio Huerta, Hidalgo, Irimbo, Juárez, 

Jungapeo, Maravatío, Ocampo, Senguio, Susupuato, Tiquicheo de Nicolás Romero, 

Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Zitácuaro. En esta región se arroja un número de 

24986 unidades empresariales (INEGI, 2016).  A continuación, se muestra su distribución: 

Distribución de unidades empresariales en el municipio de Hidalgo, Michoacán, en 
base al número de empleados de las empresas

0-5

6-10

11-30

31-50

51-100

101-250

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2224



Ilustración 2 Número de unidades empresariales en la región Oriente del Estado de 

Michoacán 
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Fuente: INEGI  (INEGI, 2016) 

 

La tabla siguiente muestra con la cantidad de unidades empresariales registradas por el 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM, 2017) en la región Oriente del Estado 

en la región oriente del de Michoacán: 
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Tabla 1 Unidades empresariales registradas por el SIEM en la región Oriente del Estado de 

Michoacán 

Municipio Cantidad de Unidades Empresariales 

Hidalgo 1034 

Tzitzio 160 

Tuzantla 1 

Jungapeo 12 

Tuxpan 425 

Maravatío 1968 

Zitácuaro 1029 

Irimbo 43 

Senguio 283 

Contepec 647 

Angangueo 268 

Ocampo 2 

Tlalpujahua 345 

Epitacio Huerta 280 

Total 6497 

 

Fuente: INEGI  (INEGI, 2016) 

 

Estos datos del SIEM (2017) no arroja en su totalidad la cifra real debido a que solo maneja 

la información de las empresas que se tiene en su registro 58,372 empresas. (SIEM, 2017) 

 

El mercado potencial de la empresa se define como las organizaciones establecidas en estado 

Michoacán de Ocampo,  las cuales son actualmente 246,915 empresas que son en su mayoría 

microempresas según datos de Cambio  De Michoacán con un promedio de 3.3 empleados 

en su mayoría (Lemus, 2013) 

Empresas en Michoacán según es Directorio Estadístico Nacional de Unidades Empresariales 

registra a 227,818 (INEGI, 2016) unidades empresariales, con la distribución presentada a 

continuación: 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2226



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI  (INEGI, 2016) 

 

La tendencia a nivel nacional habla respecto que la implementación de las Tic’s va 

incrementando el uso de estas tecnologías en todos los negocios de cualquier giro y tamaño 

debido a las ventajas que estas aportan al desarrollo empresarial, aquí se presenta la referencia 

de un artículo “La convergencia tecnológica marca la pauta para la distribución de servicios 

y contenidos mediante las redes de nueva generación (NGN por sus siglas en inglés), que han 

marcado un cambio en la tendencia de las telecomunicaciones. La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU, por su sigla en inglés) las define como “una red de conmutación 

de paquetes con la capacidad de ofrecer una variedad de servicios, incluyendo servicios de 

telecomunicaciones, con la capacidad de hacer un uso y aprovechamiento múltiple de la 

banda ancha a través de tecnologías con capacidad de mejorar la calidad en la transmisión y 
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Distribución de unidades empresariales en Estado de Michoacán, en base al 
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Ilustración 3 Distribución de unidades empresariales en el Estado de Michoacán, en base al número de empleados de las 
empresas 
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donde las funciones de transmisión sean independientes de la oferta de servicios.” (Piedras, 

2013). 

 

Otra de las tendencias que va incrementado es el uso de dispositivos conectados a internet 

pasen de 12.5 mil millones en 2012 a 50 mil millones en 2025, particularmente en México, 

se espera que entre el 2012 y el 2025 la industria TIC crezca a una tasa compuesta anual de 

8.4%, mostrando un mayor crecimiento en el sector organizacional, con una tasa anual 

compuesta del 10%, donde destaque el crecimiento en software y la tele servicios en la nube. 

Por su parte, en el sector residencial crecerá a una tasa anual compuesta de 6%, destacando 

principalmente el gasto en equipo 2D De esta forma, el uso intensivo de las Tic´s (OBS 

Business School, 2018) 

En resumen, el mercado Tic´s en el país tendrá una tendencia favorable de crecimiento por: 

• México cuenta con más de 32 clusters de Tic´s, distribuidos en 27 estados de la 

República, que en su conjunto agrupan a más de 1,340 compañías establecidas en el 

territorio nacional, de acuerdo con datos de la SE - Interesante: (Orozco, 2014) 

• El 70% de las PYMES del país con 20 o más empleados contarán con servicios de 

internet de banda ancha. 

• El 55% de los hogares urbanos y suburbanos estará conectado a internet de banda ancha 

de cuando menos 5 Mbps (Prieto, 2011). 

• El 100% de las localidades urbanas y suburbanas estarán conectadas a redes de tráfico 

de alta capacidad (Prieto, 2011). 

• La penetración de la banda ancha fija y móvil será superior a 38 accesos por cada 100 

habitantes. El acceso deberá ser universal antes del final de la década (Prieto, 2011). 

• Habrá más de 60 millones de usuarios cotidianos de computadoras. 

• Se contará con más de 30 mil centros comunitarios digitales del Sistema Nacional e-

México (Prieto, 2011). 

• El 70% de las PYMES del país con 20 o más empleados contarán con servicios de 

internet de banda ancha. 

• Los ciudadanos contarán con certeza jurídica en medios electrónicos para utilizar 

herramientas como la firma y facturación electrónica y los expedientes clínico y 

educativo únicos (Prieto, 2011). 
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Resultados 

El reto ahora de la tecnología es simplemente entrar a formar parte de una empresa, pero con 

toda la confianza puesta en las Tic´s, pues hoy las compañías no están conformes con integrar 

la Tic´s como estrategia del negocio y hacerla parte de los cambios y proyectos nuevos, ya 

que generan mucha desconfianza al haber sido un sistema que solo generaba un cambio 

específico a un sistema, por ello, se requiere innovar, a través de las Nuevas Tecnologías 

(Sánchez & Vázquez, 1996) 

 

Los equipos y aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, están teniendo un gran 

efecto, de hecho, se dice que es el momento de la llamada Sociedad de la información o 

Sociedad de Conocimiento. 

 

El Conocimiento: es la utilización inteligente y aplicada de la información, gestionando la 

información disponible y tratándola para fines económicos y sociales apoyándose en las 

tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. El reto de las empresas será atraer, 

desarrollar, retener y aprovechar al máximo el capital intelectual de las personas que las 

componen, ya que de ello depende la anticipación al futuro nuevas tecnologías, por tanto, la 

posibilidad de competir con garantías en la era de la globalización. 

 

Cuando se habla de nuevas tecnologías, aparecen la sigla Tic´s, pero… ¿Cuál es su 

significado?... Las Tic´s, es una sigla que significa Tecnología de la Información y la 

Comunicación; últimamente las TIC aparecen en los medios de comunicación, en educación, 

en páginas web, etc. Como definición se entiende que: son un conjunto de tecnologías 

aplicadas para proveer a las personas de la información y comunicación a través de medios 

tecnológicos de última generación (Sánchez, García, & Álvarez, 2016) 

 

Costos, riesgos y oportunidades hacen de las Tic´s un elemento estratégico para el 

crecimiento, maduración y transformación de las organizaciones, pero, además, las convierte 

en factor crítico de éxito y de supervivencia de la empresa (Gómez, Pérez, & Curbelo, 2005) 
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Aquellas organizaciones que no presten a las Tic´s al menos el mismo grado de atención que 

tradicionalmente se ha prestado a otras funciones como la productiva o la financiera, perderán 

su ventaja competitiva y serán, finalmente, expulsadas del mercado, por el contrario, las 

organizaciones que concentren sus esfuerzos en el gobierno de las Tic´s, verán cómo sus 

inversiones en TIC retornan valor a la compañía (Senior & Fernández, 2006), potencian el 

negocio y conocen y mantienen controlados los riesgos inherentes a la utilización de la 

tecnología. 

 

El objetivo de comprender la importancia de la gestión tecnológica en las MiPyMEs, brindará 

apertura a seguir con la investigación de campo dirigida a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, del Municipio de Ciudad Hidalgo para realizar un diagnóstico sobre su 

conocimiento de qué son las tecnologías de información, su uso y sus beneficios, 

identificando si cuentan con una cultura de aplicación y gestión tecnológica idónea para 

mantener y mejorar la posición competitiva de la empresa mediante la utilización de la 

tecnología. 

 

El desconocimiento de los beneficios de la gestión tecnológica, lleva con ello una errónea 

aplicación, desarrollo y control de procesos en una organización, obstaculizando la visión de 

pertenencia y expansión en un mundo competitivo, en donde las Nuevas Tecnologías de 

Información, exige su presencia en todo negocio. 

 

Por ello es importante crear cambios innovadores y estratégicos en las vocaciones 

productivas, que especialice y divida el trabajo en función de las capacidades, conocimientos 

de los ciudadanos y de la diversidad municipal, que incorpore a la población al sistema 

productivo, ya sea como empleado, patrón, trabajador por cuenta propia, talleres, 

cooperativas, etcétera, y la vinculación con el mercado.  

 

Para impulsar el desarrollo económico local no sólo se requiere invertir en proyectos 

productivos, se requiere también diseñar, de crear, equipar y dotar de infraestructura social, 

económica y tecnología necesaria, en función de las actividades que desarrolla la localidad, 

por lo que resulta indispensable que se considere el desarrollo de las empresas locales como 
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un elemento clave para el desarrollo económico a nivel local, estatal y nacional (DEMUCA, 

2009) 

 

La tecnología no es el único factor que determina la competitividad, aunque hoy está muy 

extendido el criterio de que entre todas las cosas que pueden cambiar las reglas de la 

competencia, el cambio tecnológico figura como la más prominente. Las ventajas 

competitivas derivan hoy del conocimiento científico convertido en tecnologías. 

 

La reanimación económica y el desarrollo del país dentro del contexto mundial actual nos 

sitúan ante la necesidad de valorar cómo los procesos de Gestión de la Innovación 

Tecnológica permiten la creación de capacidades productivas, y sobre todo tecnológicas en 

el marco empresarial y nacional (Zayas, Parra, Icela, & Torres, 2015) La situación actual y 

las perspectivas de la economía en el país son muy complejas. La nación tiene ante sí 

numerosas necesidades de capital, mercado y tecnología y una gran urgencia de elevar su 

competitividad. 

 

Conclusiones  

La competitividad se convierte en un concepto más complejo, porque se produce un profundo 

cambio de enfoque. La competitividad deja de ser pensada como la resultante de ventajas 

comparadas que tiene un país y como un fenómeno exclusivamente asociado a los 

comportamientos individuales, para pasar a una concepción que involucra fundamentalmente 

territorios y redes de empresas con la naturaleza de innovación como clave de ventaja 

competitiva.  

 

La escasa incorporación de las Tic´s en la gestión interna y externa de las empresas micro, 

pequeñas y medianas, brinda un desequilibrio entre infraestructura en TIC y sus aplicaciones 

en estas organizaciones, así como la debilidad en el desarrollo en el aprendizaje en el uso de 

las Tic´s para elevar y extender la competitividad (Fonseca, 2013), por lo que, en términos 

generales, brinda desventajas de cambios en los procesos de producción y organización, en 

el entorno empresarial y en la creación de capital social. 
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Desafortunadamente, en estas empresas de la región, se presenta una línea que las divide, 

unos tienen la posibilidad de beneficiarse de las Tic´s con las que aún son incapaces de 

hacerlo, estas diferencias se pueden evaluar en base a los siguientes criterios (Aguilera, Ávila, 

& Solano, 2017):  

 

x A las restricciones en el equipamiento y empleo de las Tic´s en las empresas, tomando 

en cuenta que representan un porcentaje importante del total de establecimientos 

dentro del municipio en los sectores de comercio y servicios. 

 

x Otro obstáculo se encuentra en la infraestructura disponible y el costo de los servicios 

de telecomunicaciones. No obstante, para este tipo de problemas existen diferentes 

soluciones tecnológicas para las empresas que demandan aplicaciones más sencillas 

y de bajo costo. 

 

x La relación con la calidad de los servicios genéricos en lo relativo a aplicaciones de 

software o funcionalidad de los programas empleados. Por ejemplo, un obstáculo para 

que las empresas se integren completamente en las cadenas digitales locales e 

internacionales de proveeduría proviene de la multitud de estándares de las diferentes 

plataformas de comercio en línea. En este punto, la administración buscará las 

soluciones más rentables y flexibles que estén diseñadas para solucionar los 

problemas específicos del negocio, pero que le permitan a la vez tomar un camino 

rápido hacia la digitalización de sus procesos y mejorar la relación costo-efectividad.  

 

x Otro criterio y quizás el que verdaderamente está en manos de las empresas, tiene que 

ver con la capacidad de gestión de las empresas para el empleo de los recursos en 

Tic´s y con la percepción de un riesgo al introducir tecnología que remita a 

conocimientos y habilidades no disponibles en la empresa. Es decir, la administración 

de la empresa puede considerar como la mejor estrategia no adoptar tecnologías que 

le impliquen enfrentar áreas de conocimiento desconocidas. Pero, sí decide introducir 

nueva tecnología, entonces, las empresas deben enfrentar la escasez de recursos 

humanos para el manejo y desarrollo de las Tic´s. 
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La superación de este obstáculo incluye el diseño de un modelo sobre las 

competencias básicas que deben poseer los técnicos del área de informática y los 

usuarios de TIC a fin de lograr un uso adecuado de los recursos. De lo contrario, una 

subutilización de las TIC, es un indicador de ineficiencia, porque muestra como la 

empresa es incapaz de usar al máximo sus propios recursos.  

 

x El último criterio es el rol jugado por los cambios organizacionales y el aprendizaje 

de los trabajadores son esenciales para obtener mayores beneficios en el momento 

que la empresa hace inversiones en las Tic´s, presentándose la imperiosa necesidad 

de realizar cambios en la conducta organizacional de la empresa. Las Tic´s por sí 

mismas no son capaces de modificar completamente la competitividad de las 

empresas, para ello se requiere una estrategia que considere al mismo tiempo 

decisiones con respecto a la tecnología, la organización y las habilidades del personal.  

 

La estrategia de asistencia tecnológica para las empresas es indispensable y por lo tanto debe 

ser un tema de mediano plazo para las empresas y de los gobiernos; puede pensarse que el 

problema del uso de Tic´s se reduce a adquirir los conocimientos necesarios, es decir, se trata 

de un problema de los niveles de formación; y, por otro lado, la introducción de nuevos 

modelos institucionales de apoyo de capacitación a las empresas micro, pequeñas y medianas 

para que tengan condiciones tecnológicas más favorables y puedan acceder a nuevos 

mercados (Pedraza, Sánchez, & García Fernández, 2006) 

 

En este sentido, la modernización del proceso productivo y organizacional en las empresas 

puede no ser suficiente para mejorar la eficiencia de la misma, por lo tanto, la acción 

articuladora de asociaciones empresariales e instituciones de apoyo pueden ayudar a 

consolidar el uso de las Tic´s como un elemento principal en las estrategias de cambio 

organizacional de las pequeñas y medianas empresas.  

 

Lo anterior, significa que, el uso de las Tic´s debe verse como complemento de una estrategia 

cuyo beneficio potencial se encuentra en permitir el acceso de manera más rápida a la 
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información sobre clientes y proveedores, mejorar el conocimiento sobre la empresa, 

focalizar recursos, mayor control de los flujos financieros y de mercancías, disminuir 

asimetrías entre las áreas de la empresa o tomar decisiones más informadas (Saavedra & 

Tapia, 2013) 

 

En base al análisis identificando en los sectores económicos de una región menos intensivos 

en el uso de las Tic´s, pueden seguir una serie de recomendaciones que les permitan orientar 

las políticas de impulso de las nuevas tecnologías, destacándose: 

 

x Desarrollar estrategias de difusión por sectores de actividad, para informar y 

concienciar a las empresas de la utilidad de las Tic´s en el aumento de la 

productividad y competitividad, y que potencien una formación funcional y una 

capacitación tecnológica adecuada en los trabajadores y empresarios. 

x Diseñar líneas de trabajo comunes entre cada sector y los proveedores tecnológicos, 

cuyo objetivo sea la homogeneización y generación de un nuevo catálogo de 

soluciones con Tic´s que se adapte a las necesidades reales y concretas de cada sector. 

 

x Generar proyectos destinados a la adopción de estándares que faciliten la integración 

de plataformas, potenciando el grado de implantación de las Tic´s en los diferentes 

sectores. 

 

x Incentivar el trabajo conjunto entre las asociaciones del sector, la Administración y 

los desarrolladores tecnológicos para facilitar la financiación de la inversión necesaria 

para incorporar las TIC a las empresas. 

 

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, la conectividad de las empresas fue vista como 

un fin mismo y no como una herramienta que ayudaba a encontrar soluciones concretas a las 

necesidades y problemas de las empresas, se pensaba que la sola adopción de estas 

tecnologías antes que los competidores proporcionaban una ventaja competitiva.  
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Finalmente, el éxito de las políticas y programas para fomentar el uso de las Tic´s no debe 

medirse por el número de empresas equipadas con computadoras o conectadas a internet, lo 

importante se observa cuando las empresas mejoran su competitividad a través de las 

oportunidades que ofrecen las Tic´s, cuando su productividad se incrementa y cuando el 

bienestar de los trabajadores se potencia a través de la apropiación de las Tic´s.  

 

Las empresas con actividades de investigación propias tienen usualmente tener más 

capacidad de reconocer y adoptar nuevas tecnologías en su área de negocios que aquellas del 

mismo sector sin investigación propia, sin embargo, la investigación y desarrollo propia 

puede estar concentrada en las tecnologías de la empresa y desconocer los desarrollos 

exteriores que pueden ser importantes para la competitividad.  

 

La gestión de la tecnología debería evitar esta negligencia mediante el establecimiento de un 

dispositivo de alerta o vigilancia tecnológica, en otros casos lo que se necesita, más que 

investigación, es la creación de know–how y experiencia en la producción, cosa que también 

es de la incumbencia de la gestión de la tecnología. 

 

La gestión de la tecnología se ocupa tanto de las tecnologías de productos y/o procesos como 

de las que realizan funciones auxiliares. Después de la revolución de las tic´s , la ventaja 

competitiva no depende solamente del dominio de la tecnología esencial, sino también del 

uso correcto de las tecnologías de la información en apoyo de funciones tales como la 

logística, la administración o las finanzas. 

 

A continuación, se muestran las áreas de actuación de la gestión tecnológica: 

Tabla 2 Áreas de actuación de la gestión estratégica 

Análisis e inventario de la capacidad 

tecnológica 

Identificación y catalogación de las 

tecnologías que domina la empresa. 

Descripción y análisis de la capacidad 

tecnológica de la empresa respecto a sus 

competidores (benchmarking) 
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Evaluación y planificación Elaboración de una “visión” de las 

necesidades tecnológicas a largo plazo de 

acuerdo con la estrategia global. 

Elaboración de la estrategia tecnológica 

que se plasmará en un plan estratégico. 

 

Optimización del uso de la tecnología Utilización o venta de las tecnologías no 

usadas ahora. 

Seguimiento y evaluación de la 

investigación interna, asegurando enlaces 

efectivos entre la investigación y 

desarrollo, las finanzas, la estrategia, la 

producción y el marketing. 

Adopción de una organización eficaz para 

el desarrollo y la utilización de las nuevas 

tecnologías. 

Estudio de las decisiones sobre efectuar 

investigación propia, subcontratar 

investigación externa y obtener licencias 

de patentes (make-or-buy decisiones) 

para dominar tecnologías específicas. 

Establecimiento de alianzas con 

proveedores o clientes, o con 

competidores en programas de 

investigación precompetitivos. 

Mejora de la capacidad interna de 

asimilación de las nuevas tecnologías a 

través de cursos de formación, 

adquisición de hardware y software, 

análisis de los productos de los 

competidores (reverse engineering), 
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investigación y desarrollo interna, 

contratación de personal experto, etc. 

 

Protección De los derechos de propiedad empresarial 

e intelectual. 

 

Vigilancia tecnológica Del entorno tecnológico 

De las normativas de estandarización. 

 

 

Fuente: Adaptado de Castellanos, Domínguez, Oscar Fernando (2003) 

 

La gestión de la tecnología incluye tres clases de tecnología: la tecnología de producción, la 

tecnología de proceso y las tecnologías utilizadas en funciones auxiliares; normalmente, el 

progreso en estas tecnologías tiene lugar en departamentos distintos: la tecnología de 

producto en el departamento de I+D, la tecnología de proceso en el de ingeniería y la 

tecnología para funciones auxiliares en el centro de cálculo; la informática y las 

telecomunicaciones, extendidas por toda la empresa, hacen cambiar la organización. La 

estructura jerárquica es sustituida por estructuras de descentralización en negocios, unidades 

y equipos semiautónomos de carácter disciplinario.  

 

La tecnología está en todas partes, la competitividad de la empresa dependerá, en buena parte, 

de su habilidad para combinar e integrar estas tecnologías. Por ello, es conveniente destinar 

a la innovación, es decir, a la preparación del mañana, recursos humanos y financieros 

específicos, distintos de los asignados en las operaciones habituales de hoy. 
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Resumen 

El presente proyecto se realizará en el periodo comprendido del 01 de febrero al 14 de junio 

del 2019 en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Hidalgo y en 

colaboración con el Tecnológico de Estudios superiores de Valle de Bravo. 

Este proyecto se limita a realizar el diseño de las probetas que se imprimirán, a imprimir las 

probetas, realizar las pruebas que permitan identificar la mejor técnica de impresión y la 

resistencia y dureza idónea de las impresiones. También se realizará el análisis estadístico 

apropiado para la toma de decisiones y, por último, realizar ajustes si se requieren. 

El equipo de trabajo estará conformado por profesores del Instituto Tecnológico Superior De 

Ciudad Hidalgo (ITSCH) y por un residente del mismo, Carlos Badillo Romero perteneciente 

a la carrera de Ingeniería Industrial. 

 

Palabras Clave: PLA, SolidWorks, Productividad, Costos, Impresora 

 

Abstract 

This project will be carried out in the period from February 1 to June 14, 2019 at the facilities 

of the Higher Technological Institute of Ciudad Hidalgo and in collaboration with the Higher 

Studies Technology of Valle de Bravo. This project is limited to the design of the specimens 

that will be printed, to print the specimens, to carry out the tests that identify the best printing 

technique and the ideal strength and hardness of the prints. The appropriate statistical analysis 

will also be carried out for decision making and, finally, make adjustments if required. The 

work team will be made up of professors from the Higher Technological Institute of Ciudad 

Hidalgo (ITSCH) and a resident thereof, Carlos Badillo Romero belonging to the Industrial 

Engineering degree. 

 

Keywords: PLA, SolidWorks, Productivity, Costs, Printer 

 

Introducción 

En las empresas de hoy en día con el motivo de mejorar su productividad se mantienen 

constantemente mirando hacia la mejora continua por tal motivo buscan áreas de oportunidad 

en las cuales se pueda mejorar. Una de las actividades inherentes a la mejora continua es la 
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investigación de técnicas de producción misma que permite, por medio de estudios, 

determinar la manera adecuada en la cual se deberá producir algún bien o un servicio. Con 

lo anterior el proceso de producción se puede hacer más eficiente, se pueden ahorrar energías, 

mejorar la calidad de los productos y se podrá tener un ahorro económico mismo que 

repercutirá en las utilidades de la empresa. 

Al realizar una investigación para determinar la resolución de impresión adecuada para la 

impresión 3D se contribuirá a mejorar la calidad de las impresiones puesto que la opción 

idónea será la mejor en cuanto a dureza y resistencia. De igual modo al determinar el patrón 

de impresión adecuado se podrá hacer más eficiente el proceso de impresión y aumentar la 

calidad de la impresión. También el investigar la técnica de impresión más adecuada ayudará 

a hacer más eficiente el proceso de impresión, asegurar la calidad de la impresión y 

contribuirá a un ahorro monetario al reducir reprocesos.  

Los factores a considerar en la impresión en 3D es la técnica de impresión, con ello el 

resultado de prodicir piezas de mejor calidad y economia  por medio de su dureza y 

resistencia (capacidad de ruptura), que se ven reflejadas en piezas de impresión como moldes, 

prótesis y prototipos. 

Descripción detallada de las actividades 

1. Diseñar la probeta a experimentar mediante un CAD para la impresión a través de las 

variables especificadas, las cuales son: impresión optima e impresión normal (100 

micras y 200 micras). 

2. Imprimir las probetas de acuerdo al experimento establecido de la resolución, técnica 

y patrón, esto una vez realizada la experimentación necesaria y con el debido análisis. 

3. Realizar las pruebas de dureza y resistencia a la ruptura a través del durómetro y de 

la maquina universal para ver cuál cumple con la mejor característica de calidad a la 

cual fue expuesta, el resultado de la experimentación se documentará para su posterior 

análisis y toma de decisiones. 

4. Realizar el análisis estadístico pertinente que determine del experimento, cual es la 

mejor combinación, resolución, técnica y patrón de impresión para la calidad de la 

pieza de impresión. 

5. Realizar los ajustes necesarios establecidos de la técnica de impresión más óptima en 

cuanto a su calidad (resistencia y dureza) y costo de impresión, aquí se determinará 
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si se requiere algún ajuste pertinente a la experimentación o si de lo contrario con los 

resultados obtenidos se lograron los objetivos.  

Marco teorico 

Impresora 

Una impresora 3D es un dispositivo capaz de generar un objeto sólido tridimensional 

mediante la adición de material. Los métodos de producción tradicionales son sustractivos, 

es decir, generan formas a partir de la eliminación de exceso de material. Las impresoras 3D 

se basan en modelos 3D para definir qué se va a imprimir. Un modelo no es sino la 

representación digital de lo que vamos a imprimir mediante algún software de modelado. 

El proceso que utilizan estas impresoras para crear objetos por capas se llama "proceso 

aditivo". Hoy en día ya existen incluso escáner 3D que nos pueden escanear un objeto y 

directamente verlo en nuestro ordenador para luego imprimirlo, sin necesidad de tener que 

dibujarlo con el ordenador. Alfonso Álvarez. Fundamentos en impresión.  

Diseño 

Un diseño es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución idónea a 

cierta problemática particular, pero tratando en lo posible de ser práctico y a la vez estético 

en lo que se hace. Para poder llevar a cabo un buen diseño es necesario la aplicación de 

distintos métodos y técnicas de modo tal que pueda quedar plasmado bien sea en bosquejos, 

dibujos, bocetos o esquemas lo que se quiere lograr para así poder llegar a su producción y 

de este modo lograr la apariencia más idónea y emblemática posible. 

Un diseño se trata básicamente de las diferentes formas que puede tomar un objeto, tomando 

en cuenta que el mismo debe contar con armonía visual, sin perder de vista las funciones que 

debe cumplir el mismo. La mayoría de las veces lo que se busca al crear algún diseño es 

resolver las necesidades que se pueden presentar en ciertas situaciones. Alejandro tapia. 

Diseño.  

SolidWorks 

El software CAD SOLIDWORKS es una aplicación de automatización de diseño mecánico 

que les permite a los diseñadores croquizar ideas con rapidez, experimentar con operaciones 

y cotas, y producir modelos y dibujos detallados. Este documento analiza los conceptos y la 

terminología utilizados en toda la aplicación SOLIDWORKS. Permite al usuario 

familiarizarse con las funciones que se emplean habitualmente en SOLIDWORKS. 
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Es un software de diseño CAD 3D (diseño asistido por computadora) para modelar piezas y 

ensamblajes en 3D y planos en 2D. El software que ofrece un abanico de soluciones para 

cubrir los aspectos implicados en el proceso de desarrollo del producto. Sus productos 

ofrecen la posibilidad de crear, diseñar, simular, fabricar, publicar y gestionar los datos del 

proceso de diseño. 

Ofrece un conjunto de herramientas completo para crear, simular, publicar, administrar datos 

y gestionar proyectos y procesos maximizando la innovación y la productividad de los 

recursos de ingeniería. Todas estas soluciones funcionan juntas para permitir a las 

organizaciones diseñar productos mejores, de forma más rápida y de manera más rentable. 

PLA 

El poli (ácido láctico) o ácido poliláctico (PLA) es un poliéster alifático termoplástico 

derivado de recursos renovables, de productos tales como almidón de maíz, tapioca o caña 

de azúcar. Se pueden biodegradar bajo ciertas condiciones, tales como la presencia de 

oxígeno, y es difícil de reciclar. 

El nombre de "ácido poliláctico" debe utilizarse con precaución, ya que no se ajusta a las 

nomenclaturas estándar (como la IUPAC) y que podría dar lugar a la ambigüedad (PLA no 

es un poliácido, sino más bien un poliéster) 

 

Propiedades físicas y químicas 

Debido a la naturaleza quiral del ácido láctico, pueden obtenerse distintos tipos de polímero: 

el poliácido-L-láctico (PLLA) es el producto resultante de la polimerización de ácido L, L-

láctico (también conocido como L-láctico). El PLLA tiene una cristalinidad de alrededor del 

37%, una temperatura de transición vítrea entre 60-65ºC, una temperatura de fusión entre 

173-178ºC y un módulo de elasticidad entre 2,7 a 16 GPa. Sin embargo, el PLA resistente al 

calor puede soportar temperaturas de 110ºC (230º F). 

El PLA tiene propiedades mecánicas similares al PET, pero tiene una temperatura máxima 

de uso continuo significativamente más bajos. 

El ácido poliláctico se puede procesar, como la mayoría de los termoplásticos, en fibra (por 

ejemplo, usando el proceso convencional de hilatura por fusión) y en película. La temperatura 

de fusión del PLLA se puede aumentar 40-50ºC y la temperatura de deflexión al calor puede 

incrementarse en aproximadamente 60ºC hasta 190ºC por mezclado físico del polímero con 
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PDLA (poliácido-D-láctico). El PDLA y el PLLA forman un estereoconflexión muy regular 

con mayor cristalinidad. La estabilidad de la temperatura se maximiza cuando se utiliza una 

mezcla 50:50, pero incluso a bajas concentraciones de 3.10% de PDLA, existe una mejora 

sustancial. En este último caso, el PDLA actúa como un agente de nucleación, lo que aumenta 

la velocidad de cristalización. La biodegradación de PDLA es más lenta que para el PLA 

debido a la mayor cristalinidad del PDLA. El PDLA tiene la útil propiedad de ser ópticamente 

transparente. 

También hay poliácidos (L-láctico-co-D, L-láctico) (PLDLLA), usado como PLDLLA / TCP 

(andamios) para la ingeniería del hueso. 

 

Aplicaciones 

El PLA se utiliza actualmente en una serie de aplicaciones biomédicas, tales como suturas, 

stents, medios de diálisis y dispositivos de administración de fármacos. El tiempo de 

degradación total del PLA es un par de años. También se están evaluando como material para 

la ingeniería de tejidos y huesos. El PLDLLA es ampliado con ß-TCP (fosfato beta 

tricálcico). El material cerámico ß-TCP es similar a los componentes minerales del tejido 

óseo. Por este motivo, los tornillos alcanzan resultados extraordinarios en la reabsorción y el 

reemplazamiento óseo. 

El PLA es una alternativa sostenible a los productos derivados de la industria petroquímica, 

ya que es obtenido de la fermentación de subproductos agrícolas, tales como almidón de maíz 

y otras sustancias ricas en carbohidratos, como el maíz, la caña azúcar o el trigo 

El PLA es más costoso que muchos materiales convencionales derivados del petróleo, pero 

su precio ha ido cayendo a medida que aumenta la producción y aumenta el precio del 

petróleo.  

Diseño experimental 

El diseño experimental es el procedimiento de planeación y conducción de experimentos, así 

como la definición del análisis estadístico para evaluar los resultados, con el objetivo de tener 

conclusiones válidas y objetivas. El procedimiento incluye la definición de factores a 

modificar, la manera de su aplicación y el número de pruebas a realizar. 

La mayor parte de la investigación científica se realiza por medio de la experimentación, y 

para que un experimento tenga validez, tiene que ser realizado mediante un método objetivo, 
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y hasta ahora, la estadística es la única herramienta que cumple esa característica para la 

realización y el análisis de experimentos. El diseño de experimentos es indispensable para 

realizar cualquier investigación científica. 

El propósito del diseño de experimentos es establecer las metodologías que aseguren las 

conclusiones válidas y objetivas en el desarrollo de experimentos.  

La unidad experimental es el elemento (planta, animal u objeto) al que se le modificarán en 

forma planeada factores para revisar su respuesta. Unidad Experimental El tratamiento es el 

proceso de modificación de factores de una unidad experimental y cuyos efectos van a ser 

medidos y comparados.   

Durómetro 

El durómetro es un dispositivo de medición para determinar la dureza de un material. 

Existen distintos tipos de durómetros de acuerdo a las diversas familias de materiales, 

habiendo posibilidad de medir dureza tanto a un caucho como a un acero. Si bien la palabra 

“durómetro” en el mundo anglosajón sólo se emplea para denominar al equipo para medir 

dureza Shore, en Latinoamérica es ampliamente utilizada para identificar a todos los bancos 

de ensayo de dureza que existen. 

La dureza es una propiedad de los materiales. La mayoría de las enciclopedias la define como 

la resistencia a la penetración permanente bajo carga estática o dinámica que tiene un 

material, luego de realizarle varios ensayos. Por lo general, una dureza buena significa que 

el material es resistente a las rayaduras y al uso, característica muy importante en el caso del 

herramental usado en la manufactura. Existe estrecha correlación entre la dureza y la 

resistencia de un material. 

Los primeros ensayos de dureza se basaron en el comportamiento de los minerales según su 

capacidad de rayar a otro más blando. Para ello se definió una escala llamada Mohs, cuyos 

valores van del 1 al 10, donde el 1 representaba al talco y el 10 al diamante.  

Maquina universal 

Es una máquina semejante a una prensa, con facultades para someter materiales a ensayos de 

tracción y compresión para medir sus propiedades. La presión se logra mediante placas o 

mandíbulas accionadas por tornillos o sistema hidráulico. La máquina de ensayos universales 

tiene como función comprobar la resistencia de diversos tipos de materiales. Para esto posee 

un sistema que aplica cargas controladas sobre una probeta (modelo de dimensiones 
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preestablecidas) y mide en forma de gráfica la deformación, y la carga al momento de su 

ruptura. 

Tipos de ensayo: 

x Tracción 

x Compresión 

x Flexión 

x Desgarramiento 

x Ductilidad a la flexión 

Propiedades que son evaluadas: 

x Elasticidad 

x Dureza 

 

Ensayo destructivo 

A la hora de trabajar un  material debemos de conocer sus propiedades mecánicas, y saber 

que estas propiedades mecánicas variarán en función de la velocidad de deformación y de la 

temperatura a la que se encuentre el cuerpo a ensayar. Los ensayos utilizados para medir 

estas propiedades mecánicas son los ensayos destructivos de propiedades mecánicas, que 

determinan las características mecánicas de los materiales en condiciones de esfuerzo y 

deformación de las piezas o elementos que estarán sometidos durante su funcionamiento real.    

Un ensayo destructivo es aquel que deteriora la pieza que inspecciona, pero dependiendo del 

tipo de ensayo, la pieza experimentara desde una leve marca, a una deformación permanente 

o incluso su rotura parcial o total.   

Las propiedades mecánicas las definiremos como la forma en que un material soporta fuerzas 

aplicadas, incluyendo fuerzas de tensión, compresión, impacto, cíclicas o de fatiga, o fuerzas 

a  altas temperaturas. Las principales propiedades son: dureza, tenacidad, fragilidad, 

cohesión, elasticidad, plasticidad, resiliencia y fatiga.  

Ensayo de dureza 

La dureza se define como la resistencia que opone un material a ser penetrado por un cuerpo 

más duro, y esta micropenetración se realiza mediante una punta. El ensayo de dureza es 

simple, de alto rendimiento ya que no destruye la muestra y particularmente útil para evaluar 

propiedades de los diferentes componentes microestructurales del material.   
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Los métodos existentes para la medición de la dureza se distinguen por la forma de la 

herramienta empleada (penetrador o hendidor), por las condiciones de aplicación de la carga 

y por la propia forma de calcular la dureza. La elección del método para determinar la dureza 

depende de factores tales como tipo, dimensiones de la muestra y espesor de la misma, hay 

diferentes formas que varían en función de los resultados que queramos conseguir, podemos 

diferenciar los siguientes métodos:  

1. Por la reacción elástica de los cuerpos que se ensayan al dejar caer sobre dicho cuerpo un 

metal duro.  

2. Por la resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados por otros más duros.  

3. Por la resistencia que oponen los cuerpos a dejarse penetrar por otros más duros. 

DESARROLLO 

Actualmente las impresiones de inyección por pastico en 3D se realizan de manera ineficiente 

y errónea puesto que no presentan la calidad requerida en cuanto a su dureza y técnica de 

impresión, es por ello que no se cuenta con una técnica de impresión de inyección por plástico 

en 3D adecuada que permita garantizar la dureza y resistencia a la ruptura suficiente para que 

las probetas cumplan con el propósito por el cual se les produzca. Por lo anterior las 

impresiones por plástico que se realizan muchas veces son desechadas es por ello que las 

personas que las realizan tienen que adquirir nuevas o realizar nuevas impresiones y esto 

genera un gasto innecesario. 

x No se tiene una técnica de impresión por inyección de plástico adecuada para 

garantizar la dureza y resistencia a la ruptura idónea. 

x No se cuenta con medidas de densidad de impresión por inyección de plástico 

adecuadas para asegurar la dureza y resistencia idónea. 

Se gasta dinero demás al producir impresiones de plástico que posteriormente no cumplen 

con el objetivo por el cual fueron realizadas y se tienen que desechar y adquirir nuevas. 

La primera actividad realizada fue el diseño de la probeta con la que se experimentaría, para 

ello se empleó el programa de diseño NX y SolidWorks mismo que muestra los planos para 

poder entender el diseño. Otra cosa que se tuvo que investigar de antemano para el diseño de 

la probeta que se presentara a continuación fue tomar como referencia la norma NOM ASTM 

D638 que establece los diseños en cuanto a forma que debe adoptar la probeta para que la 

experimentación sea idónea. 
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Una vez que se determinó la forma que debía tener la probeta se procedió a determinar las 

dimensiones que esta iba a poseer contemplando el tamaño de la impresora y la capacidad de 

impresión. 

Una vez contemplado lo anterior se procedió a realizar tres diseños de probetas diferentes en 

cuanto a lo largo de las piezas para determinar cuál era la óptima para realizar la impresión 

en la impresora a la que se tenía acceso para realizar las impresiones de las probetas. 

La primera probeta se diseñó con dimensiones de 100mm de largo * 30mm de ancho y 3mm 

de espesor como se puede mostrar en la ilustración 1. 

 
       Ilustración  Diseño probeta 1    Ilustración  Croquis probeta 1 

La segunda probeta cuenta con las siguientes dimensiones 90mm de largo * 30mm de ancho 

y 3mm de espesor. 

 
  Ilustración  Diseño probeta 2     Ilustración  Croquis Probeta 2 
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La tercera y última probeta cuenta con las siguientes dimensiones 80mm de largo * 30mm 

de ancho y 3mm de espesor. 

 
      Ilustración 5 Diseño probeta 3                         Ilustración 6 

Croquis probeta 3 

   Se decidio implementar la probeta con las dimensiones de 90mm de largo * 30mm de ancho 

y 3mm de espesor dado que la impresora que se empleara solo tienen un margen de impresión 

de 90mm de largo * 90mm de ancho y al emplear esta probeta con estas dimensiones es 

posible realizar la pruba de dureza en la maquina universal al tener la pieza cierto margen 

para que las mordazas de la maquina universal puedan sostener a cabalidad las probetas y de 

este modo realizar una experimentacion adecuada y objetiva. 

Una vez establecida la probeta que se imprimirá se llevó a cabo la investigación del precio 

del PLA en distintas tiendas en línea para determinar cuál tienda cuenta con los mejores 

precios tomando en cuenta el color, el tipo de filamento que es de 1.75 mm y la cantidad de 

PLA por metros los cuales son 350 m por carrete en promedio, 

Posteriormente una vez determinada la probeta que se imprimirá se tomaron tiempos de 

cuanto se tardara en imprimirse cada probeta y cuanto filamento se llevara para realizar la 

probeta, ya con los datos obtenidos se determinó el experimento que se implementara para el 

análisis de dichos datos. 

Una vez analizados los diferentes métodos para realizar un diseño de experimentos se 

proponen los siguientes dos tipos de diseño de experimentos los cuales son: 

● Diseño factorial mixto 

● Diseño en cuadro grecolatino 

Se realiza el experimento para determinar el efecto de los factores patrón, resolución y 

densidad, sobre la fabricación de piezas de calidad en cuanto a su dureza y resistencia a la 

ruptura. Se utilizan tres tipos de patrón, dos tipos de resolución y tres tipos de densidad. 
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Diseño experimental mixto y cuadrado latino: 

Factores: 

- Calidad: media, alta , extra alta. 

- Densidad: 50 micras, 150 micras y 250 micras 

- Tecnica: Horizontal, Vertival y lateral 

Resultados: 

 
Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, 2019. 

 
Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, 2019. 
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Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, 2019. 

 
Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, 2019. 

 
Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, 2019. 
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Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, 2019. 

 
Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, 2019. 

 
Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, 2019. 
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Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, 2019. 

 
Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, 2019. 

 
Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, 2019. 
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Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, 2019. 

Pruebas del diseño esperimental considerando factores de: tiempo de impresión, material 

utilizado y costo generado. 

Filamento 

Tecnica Calidad Densidad Tratamiento 

1 3 1 287.0002 

1 2 2 291.6001 

1 1 3 283.3002 

2 1 1 292.8003 

2 3 2 292.9001 

2 2 3 292.6001 

3 2 1 291.0002 

3 1 2 291.2001 

3 3 3 290.8003 

 

Modelo lineal general: Tratamiento vs. Tecnica, Calidad, Densidad 

Método 
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Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, software minitab, 2019. 

Precio 

Tecnica Calidad Densidad Tratamiento 

1 3 1 3.24 

1 2 2 3.29 

1 1 3 3.19 

2 1 1 3.3 

2 3 2 3.31 

2 2 3 3.3 

3 2 1 3.28 

3 1 2 3.29 

3 3 3 3.28 
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Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, software minitab, 2019. 

Tiempo 

Tecnica Calidad Densidad Tratamiento 

1 3 1 111 

1 2 2 131 

1 1 3 407 

2 1 1 128 

2 3 2 152 

2 2 3 516 

3 2 1 133 

3 1 2 158 

3 3 3 534 
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Fuente: elaboración propia, en base a pruebas en maquinado, software minitab, 2019. 

CONCLUSIONES: 

Al realizar una investigación para determinar la resolución de impresión adecuada para la 

impresión 3D y contribuir a mejorar la calidad, es dispensable determinar la técnica idónea 

en cuanto a dureza y resistencia. De igual modo al determinar el patrón de impresión 

adecuado y  más eficiente el proceso de impresión y así aumentar la calidad de la impresión. 

Por lo que es necesario investigar y especificar la técnica de impresión más adecuada que 

ayudará a hacer más eficiente el proceso de impresión, asegurar la calidad de la impresión y 

contribuirá a un ahorro monetario al reducir reprocesos.  

 

Los factores a considerar en la impresión en 3D es la técnica de impresión, con ello el 

resultado de producir piezas de mejor calidad y economía  por medio de su dureza y 

resistencia (capacidad de ruptura), que se ven reflejadas en piezas de impresión como moldes, 

prótesis y prototipos, otras aplicaciones industriales. 

 

Para ello es importante para llevar acabo la actividad, identificar y especificar adecuadamnete 

la metodologia de inpresion, considerando: 
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1. Equipo de impresión 

2. Diseño de la pieza 

3. El Material autilizar, las Propiedades que lo constituyeny sus aplicaciones 

4. Establecer el Diseño experimental, que considere; 

- Los equipos que te determinen el objetivo a alcanzar y que den respuesta a a la 

medida de desempeño y los factores que te infuiran 

- El Tipo de ensayo a experiemntar o que estara sometida la experiemntación, que 

podrian ser: 

x Tracción 

x Compresión 

x Cizalladura 

x Flexión 

x Pelado 

x Desgarramiento 

x Cíclico 

x ductilidad a la flexión 

- Las Propiedades a evaluadar: 

x Elasticidad 

x Dureza 

x Embutibilidad 

x Resilencia 

-  Ensayo a utilizar; destructivo o no destructivo. 
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Resumen 

Se presenta información de la puesta en marcha, desempeño y disolución de tres sociedades 

cooperativas impulsadas por programas de desarrollo rural del Estado mexicano en la 

década de los setenta del siglo pasado: un establo lechero; un taller para la confección de 

prendas de vestir; y una fábrica de postes con concreto armado para la distribución de 

energía eléctrica. La información se obtuvo de manera directa con entrevistas a hijos e hijas 

de algunos socios fundadores, quienes por la vía de la sucesión también formaron parte de 

las mesas directivas de dichas organizaciones. Se concluye que si bien al principio los 

proyectos emprendidos buscaban aprovechar la disponibilidad de forrajes y mano de obra 

masculina en la localidad, desde principios de este siglo es notoria la gran cantidad de 

pequeños y medianos talleres para la confección de prendas de vestir conocidos localmente 

como maquiladoras, las cuales en su mayoría demandan en mayor cantidad la mano de obra 

femenina. 

Palabras Clave: Maquilar, Forraje, Actopan 

 

 

Abstract 

This document shows information about the implementation, performance and dissolution 

of three cooperative societies promoted by rural development programs of the Mexican 

State in the seventies of the last century: a dairy stable; a workshop for the manufacture of 

clothing; and a pole factory with reinforced concrete for the distribution of electrical 

energy. The information was obtained directly through interviews with sons and daughters 

of some founding partners, who by way of succession were also part of the boards of 

directors of these organizations. It is concluded that although at the beginning the projects 

undertaken sought to take advantage of the availability of fodder and male labor in the 

town, since the beginning of this century the large number of small and medium-sized 

workshops for the manufacture of clothing known locally as maquiladoras, which mostly 

demand more female labor. 

Keywords: Make up, Fodder, Actopan 
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Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es documentar los orígenes y puesta en marcha de tres 

sociedades cooperativas de una localidad rural del estado de Hidalgo, México. La 

información se obtuvo de programas nacionales de desarrollo y de entrevistas con ex 

trabajadores y socios de estas organizaciones: un establo lechero, un taller para la 

confección de prendas de vestir, y una pequeña fábrica de postes con concreto armado para 

la distribución de energía eléctrica. 

 

La información de segunda mano y la memoria colectiva de los entrevistados indican que 

estas iniciativas tuvieron apoyo directo del gobierno de la federación a través de políticas 

para modernizar las economías de las zonas rurales durante la segunda mitad del siglo 

pasado. Por ello se proporcionan los elementos mínimos para entender por qué desde hace 

casi cien años el Estado mexicano tomó como una de sus facultades la planificación del 

desarrollo económico y social de México a través de planes y programas sexenales. 

 

El capítulo se divide en tres apartados y las conclusiones. El primer apartado refiere de 

manera breve algunos de los orígenes de las teorías del desarrollo y cómo a partir de éstas 

se han dado respuestas científicas para el cambio en las sociedades humanas. En el segundo 

se enuncian los principales planes y programas implementados desde la federación para 

fomentar el cambio dirigido en las zonas rurales de México, para lo cual se revisan los 

Planes Nacionales de Desarrollo con especial atención en lo referente a la agricultura y las 

pequeñas industrias rurales durante las décadas de 1960 a 1980. El tercer apartado contiene 

la información obtenida de primera mano mediante entrevistas y se documenta la puesta en 

marcha, el desempeño y disolución de las tres organizaciones mencionadas. 

 

Para terminar este apartado solo resta mencionar que trabajos como el que aquí se presenta 

adquieren relevancia y justificación porque contribuyen al conocimiento, a partir de casos 

concretos, de los éxitos o fracasos de las políticas nacionales a partir de las opiniones de las 

personas a quien son dirigidas. Y porque, como ya  dijo, están por cumplirse cien años 
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desde que se iniciaron de manera sistemática los esfuerzos de la nación por impulsar el 

cambio de las sociedades rurales de México. 

 

Apuntes mínimos sobre el desarrollo y el cambio dirigido en las zonas rurales 

 

De acuerdo con Preston (1999) las ideas sobre el desarrollo tienen su origen en la época de 

la ilustración con el nacimiento mismo de la ciencia, y en específico con las denominadas 

Ciencias Sociales. Para el mismo autor, las bases de la teoría del desarrollo emergieron a 

partir de la ideas de lo que se conoce como evolución, posteriormente se anclaron en la idea 

del progreso o desarrollo y para la época contemporánea en las ideas en torno a los que se 

conoce como modernidad (Preston, 1999). 

 

En tal conjunto de argumentaciones el núcleo duro lo constituye la idea el cambio, y en 

específico el cambio en las sociedades humanas. Por tanto, lo que se ha buscado con  la 

teorización sobre el desarrollo son respuestas científicas para transitar de una situación 

inicial a otra que se presume más compleja o superior que la inmediata anterior. 

 

Así, con la especialización de las Ciencias Sociales y sus campos de estudio, a la 

antropología se le confirió el estudio del otro, para mayor precisión, el estudio del diferente 

así como las causas de tales diferencias. Y para la temática que se analiza, a ese otro se le 

asignó la categoría de no desarrollado o subdesarrollado. Por lo que, durante una buena 

parte del Siglo XX, una tarea de ésta y otras ciencias como la economía o la sociología fue 

el buscar diversos mecanismos para encausar un cambio dirigido y desarrollar al segmento 

de la población humana que no estaba en esa condición (Escobar, 1999; Bonfil, 1995). De 

manera muy breve se argumenta que de esta manera surgieron algunas categorías analíticas 

como por ejemplo el tercer mundo, los países en vías de desarrollo, la relación centro 

periferia, el desarrollo regional, el desarrollo rural o el desarrollo por cuencas 

hidrográficas.1 

 

                                                           
1 Ahora la teoría del desarrollo contemporánea tiene distintos enfoques, por ejemplo se habla del desarrollo 
local, el desarrollo territorial, el desarrollo social, o el desarrollo humano, por mencionar a las corrientes de 
mayor influencia (Madrigal y Rozga, 2014). 
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Con estos elementos mínimos la pregunta obligada es la siguiente, cómo se buscó el 

cambio o cómo se propuso eliminar la diferencia en el caso mexicano. Una de las 

respuestas surgió desde la antropología y fue la de integrar al indio ahora conocido como 

indígena al conjunto de la sociedad nacional, para ello desde las primeras décadas del siglo 

pasado se emprendieron distintas acciones que se materializaron en la conformación 

organismos de alcance nacional como las Misiones Culturales, las Escuelas Normales 

Rurales, el Instituto Nacional Indigenistas y sus Centros Coordinadores, por mencionar solo 

los casos más sobresalientes (Aguirre-Beltrán y Pozas, 1954; Aguirre-Beltrán, 1973; 

Santiago, 1973). 

 

Se debe destacar que en la región que nos ocupa también se tuvo una agencia nacional para 

impulsar el cambio dirigido desde los primeros años de la década de 1950, el Patrimonio 

Indígena del Valle del Mezquital, mismo que posteriormente amplio su radio de acción y se 

denominó Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital y la Huasteca Hidalguenses para 

posteriormente cerrando sus puertas en 1991 y dar por terminado los esfuerzos de la nación 

en la que se consideraba la zona más pobre del estado de Hidalgo (Marzal, 1988). 

 

En su búsqueda de la diferencia y su integración a la sociedad nacional, la antropología 

mexicana se encontró otro sector de la población rural al que no necesariamente se le aplica 

la definición operativa de indio o indígena. Por lo que encontró y clasificó al campesinado 

(Palerm, 1980), de quienes se dijo que durante una buena parte del siglo pasado fueron los 

hijos predilectos del régimen posrevolucionario (Warman, 1972). 

 

Con los campesinos, la antropología también encontró la explicación científica de que la 

transformación de éstos no era una terea exclusiva ni directa del Estado Mexicano, y que en 

ello juegan un importante papel las fuerzas del mercado. Más específicamente al sistema 

económico mundial dominado por el capitalismo, y que al menos se tienen dos opciones: 

desaparición o integración (Calva, 1988; Palerm, 1993; Bartra, 1995; Palerm, 1997). Esta 

última discusión se presenta en el siguiente apartado para darle mayor amplitud y ligarla 

con las ideas en torno al desarrollo rural. 
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En busca de los orígenes en los grandes planes nacionales 

 

Como ya se dijo, durante una buena parte del siglo XX el cambio dirigido en las sociedades 

rurales se concibió a partir de los supuestos teóricos de la evolución y el desarrollo, por lo 

que era un lugar común el pensar que las sociedades rurales y sus habitantes forzosamente 

deberían dar paso a sociedades urbanas con industrialización, con lo cual se lograría la 

pronosticada modernidad y el paso de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica 

(Preston, 1999). 

 

Sobre esta idea en particular, Martínez (1993: xi) señala que “…esta contradicción está 

presente en la bibliografía, en la enseñanza de la agronomía y, lo más grave, en la política 

del Estado mexicano a partir de 1932 cuando se decretó que el modelo de desarrollo dejaba 

de ser la agricultura, cualquiera que esta fuera y la industria moderna, capitalizada y 

hegemónica sería el modelo a seguir.” 

 

Frente a esta postura surgió otra con sus bases teóricas en el evolucionismo multilineal, 

cuyo principal argumento es que no necesariamente todas las sociedades humanas 

convergen en una misma etapa evolutiva ya que se han dado distintos tipos de evolución 

sociocultural (Steward, 1955). Por lo que, ante la presencia y persistencia contemporánea 

de culturas y sociedades rurales en los albores del siglo XXI se ha dicho que “…las 

comunidades campesinas de hoy no constituyen formaciones socioeconómicas residuales 

en rápido proceso de extinción ante los embates de la modernización y el desarrollo; ni 

sociedades precapitalistas, supervivencias históricas o rezagos culturales…” (Palerm, 

1997:3) y que, para hablar de estos nuevos campesino se tiene que hacer referencia a “…las 

nuevas configuraciones socioeconómicas que surgen y se estructuran en el campo cuando 

las comunidades rurales son integradas a la esfera de producción y reproducción 

capitalista.” (Palerm, 1997:3). 

 

Como está de manifiesto, el Siglo XX mexicano fue el siglo de los esfuerzos por parte del 

Estado para transformar las bases de la sociedad que emergía del periodo 

posrevolucionario, y para ello fueron necesarios cambios drásticos en los tipos de 
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propiedad y en las funciones del propio Estado frente a las distintas problemáticas 

(CEHAM, 1988; Warman, 2001). 

 

Una respuesta fue la búsqueda del desarrollo en las zonas rurales, más tarde definido como 

desarrollo rural, e instrumentado en mecanismo de planificación de gasto público para 

impulsar la agroindustria de distintos tamaños en todas las regiones del país (SHCP, 2000; 

2001). No obstante, después de casi un siglo de esfuerzos gubernamentales, gastos 

monetarios y horas hombre destinado a ello, como ya se dijo, se tiene una permanencia 

considerable de este tipo de sociedades (Arroyo y Aguirre, 1995; Warman, 2001). 

 

En los párrafos anteriores se han expuesto de manera sumaria las dos visiones 

contradictorias que se tienen sobre los indígenas y el campesinado, lo mismo que sobre las 

ideas y teorías sobre el desarrollo de las zonas rurales de México. La intención de 

enunciarlas aquí es de mera referencia obligatoria para quienes tengan interés en 

profundizar en dicha temática no exenta de polémica. Los párrafos siguientes presentan un 

bosquejo de los planes y programas implementados en la segunda mitad del Siglo XX, con 

los cuales se buscaba, como ya se dijo, un cambio dirigido para modernizar las sociedades 

rurales.  

 

De acuerdo a una primera revisión bibliográfica se puede decir que fueron siete programas 

de corte federal los que se dedicaron de manera directa o indirecta a esa cruzada 

modernizadora en un lapso de veinte años, y fueron los siguientes: el Plan de Acción 

Inmediata (1962-1964), el Programa de Desarrollo Económico y Social de México (1966-

1970), el Programa del Sector Público (1966-1970), el Programa Integral para el Desarrollo 

Rural (1977-1982), el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (1979-1982) y el Sistema 

Alimentario Mexicano (1982-1984). (SHCP, 2000; 2001). 

Con ellos se perseguía incrementar la producción agrícola y pecuaria del país, sobre todo a 

través de créditos y apoyos directos a las sociedades de productores, a ejidos y 

comunidades agrarias (SHCP, 2000; 2001). 
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Entre las principales líneas de acción de esta intervención dirigida estuvo el incremento de 

las zonas de riego, la introducción de maquinaria agrícola y paquetes tecnológicos, la 

asistencia técnica, y el apoyo a la agroindustria (SHCP, 2000; 2001). 

 

Para el caso de la zona de estudio se puede afirmar que los tres proyectos que se 

concretaron en Chicavasco se concibieron y financiaron a través de dos grandes programas: 

el Programa de Desarrollo Económico y Social de México (1966-1970) y el Programa del 

Sector Público (1966-1970). (SHCP, 2000). 

 

En el primero de estos programas se incluyó una sección denominada Desarrollo por 

Sectores, en la cual se clasificaron como sectores prioritarios el agropecuario y la energía 

eléctrica en los siguientes términos. Para el sector agropecuario se dijo que “… lo más 

importante será promover la capitalización y tecnificación del campo para elevar la 

productividad por hectárea y por hombre ocupado, así como mejorar la organización de la 

producción agropecuaria.” (SHCP, 2000: 249). Con respecto a la energía eléctrica se dijo 

que era “… factor de modernización y desarrollo de las zonas rurales. A este objeto se 

destinará una importante proporción de recurso técnicos y materiales.” (SHCP, 2000: 257). 

 

Como parte del segundo programa, en el Sector Agropecuario se consideraron las 

inversiones destinadas a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en los siguientes 

términos. Para la agricultura se dijo que “…la introducción de las técnicas modernas de 

cultivo y, en general, los avances que puedan lograse en la productividad agrícola 

dependerán, en buena medida del éxito que se consiga en la implantación de nuevas formas 

de organización. Éstas se orientarán a la creación de unidades productivas que agrupen a 

pequeños propietarios y ejidatarios incapacitados individualmente para adquirir máquinas y 

equipos, realizar construcciones indispensable para lograr una mayor eficiencia y obtener 

mayores rendimientos.” (SHCP, 2000: 292). 

 

Con respecto a la ganadería se dijo que “… la actividad pecuaria muestra graves 

deficiencias como resultado de su desarrollo extensivo. El manejo inadecuado de pastos y 

animales, la falta de control genético y la alta incidencia de plagas y enfermedades 
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condicionan una baja productividad, la degradación de las praderas naturales y el lento 

crecimiento de las existencias ganaderas.” (SHCP, 2000: 294) por lo que se planteó que “… 

para conseguir un mayor volumen de producción ganadera, basado en el mejoramiento de 

las explotaciones será preciso fortalecer y ensanchar los sistemas de financiamiento…; 

dotar a las unidades productoras de las construcciones indispensable y favorecer la compra 

de pies de cría y sementales de registro, de máquinas, equipos y enseres que exige la 

técnica pecuaria.” (SHCP, 2000: 296). 

 

Hasta aquí los criterios generales de los dos programas mencionados, en el siguiente 

apartado se registran la información etnográfica de cada una de las tres organizaciones 

cooperativas para el desarrollo identificadas en la zona de estudio. 

 

Las Organizaciones Cooperativas en Chicavasco 

 

a) El Establo Lechero y sus 45 Años de Operaciones 

 

La información de este apartado se obtuvo en varias entrevistas realizadas entre los meses 

de marzo y junio de 2019, los principales informantes fueron el señor Ashael Pérez 

Hernández, Froilán Tapia Garnica y Carlos Camargo Azpeítia. Los tres originarios de 

Chicavasco y que trabajaron como administrador, pasturero y operador de maquinaria 

agrícola, respectivamente. 

 

Los tres informantes recuerdan que el proyecto para instalar un establo lechero en 

Chicavasco tuvo sus inicios en los años de 1970 a 1973, que desde un principio se 

contempló traer las vacas desde los Estados Unidos y la participación de todos los 

ejidatarios. 

 

Don Ashael enfatizó que si bien se dieron reuniones informativas, no fue posible la 

participación de todos los ejidatarios porque había desconfianza y muchos se 

autoexcluyeron desde el principio porque el principal compromiso era la entrega de las 

cosechas como forraje para las vacas, principalmente alfalfa, avena, maíz y cebada, y no 
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vieron con buen agrado que tuvieran que incluir los derechos de sus respectivas parcelas 

ejidales como parte de la asociación productora de leche. 

 

El mismo informante puntualizó que sólo 45 ejidatarios decidieron asociarse y en 1973 

constituyeron la empresa denominada Sociedad Local de Crédito Ejidal Chicavasco S.C. de 

R.L., conocida popularmente por la población local como El Establo. Sobre los recursos 

para poner en marcha la empresa, menciona que se obtuvo un crédito del entonces 

denominado Banco Rural, con los cual se pagaron los costos de instalaciones, un pozo de 

agua potable, la maquinaria, las vacas y camiones para transportar los forrajes. 

 

Así, el capital social de esta empresa se constituyó por un terreno de 2.0 hectáreas para las 

instalaciones, 200 vacas lecheras importadas de Estados Unidos, una bodega para 

almacenar alimentos, un pozo de agua potable, un cámara de refrigeración para leche, un 

pequeño laboratorio y sus instrumentos, un tractor agrícola con la maquinaria necesaria, un 

camión de carga y la herramienta manual requerida para las labores cotidianas. 

 

Froilán Tapia trabajo desde la construcción de las instalaciones como ayudante de albañil, y 

recuerda que para la construcción de corrales e instalaciones tales como sala de ordeña o 

enfermería se trajeron albañiles e ingenieros de Celaya, Guanajuato, porque en la zona no 

había ese tipo de personal. También dijo que se tardaron poco menos de un año y que para 

poner toda la techumbre también se trajo a gente especializada, y que esa fue la última 

etapa porque luego trajeron las vacas. 

 

Ashael Pérez refiere que, para la administración se incluyó en los estatutos del acta 

constitutiva que cada tres años se elegiría, por votación directa en asamblea general de los 

socios, un Comité de Administración integrado por tres socios, mismo que devengaría un 

sueldo semanal y ocuparían los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero. También se 

estableció la elección de un Consejo de Vigilancia, con los mismos cargos y que éstos no 

tendrían un sueldo porque sus actividades serían esporádicas. 
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El mismo informante recuerda que su padre formó parte del primer comité para la 

administración, que la jornada laboral era de las 06:00 a las 16:00 horas de lunes a 

domingo, y que entre las principales funciones estaban las siguientes. El tesorero debía 

permanecer todos los días en las oficinas con la secretaría en turno para realizar la 

contabilidad y pagar a los proveedores, lo mismo que para calcular la nómina semanal. El 

presidente y secretario, también estaban todos los días en las oficinas; llevaban el libro de 

registros de entrada y salida del personal empleado; las bitácoras de entradas y salidas tanto 

de la leche como de los forrajes, alimentos balanceados y medicamentos necesarios para las 

vacas y becerros; también se encargaban de realizar los pagos del crédito y en algunas 

ocasiones a buscar nueva maquinaria o proveedores de medicamento y alimentos 

balanceados. 

 

Sobre el personal operativo, el señor Ashael comentó que desde un principio se consideró  

contratar a personas de la localidad. Por lo que el resto de socios que no formaban parte del 

comité administrativo tenían como obligaciones avisar cuando en sus parcelas se cortaran 

los forrajes, cobrar el monto respectivo por la cantidad enviado al establo, acudir a las 

asambleas ordinarias y extraordinarias. Y como derecho, recibir cada seis meses las 

utilidades correspondientes. 

 

Froilán Tapia relató que algunos de los ayudantes de albañil que participaron en la 

construcción de las instalaciones se quedaron como parte del personal empleado en El 

Establo, y que los puestos ocupados fueron básicamente tres: pastureros, guadañeros, o 

cargadores. 

 

El señor Carlos Camargo también fue uno de los primeros trabajadores del Establo y es el 

que más tiempo laboró en dicha cooperativa. Sobre el personal empleado dijo que eran los 

siguientes puestos y número de personas contratadas: veterinario o encargado (1); secretaria 

(1) operador de tractor agrícola (1); chofer de camión forrajero (1); barrendero de corrales 

(1); segador de alfalfa (5); ordeñadores (4); cargadores (5); pastureros (3); becerrero (1). 

Por tanto, al inicio de sus operaciones esta cooperativa tuvo 23 trabajadores. Don Carlos 

recuerda que esta cantidad de personal duró poco tiempo, sobre todo porque los socios 
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decidieron adquirir una máquina segadora para el forraje y se eliminó la categoría de 

segador de alfalfa. 

 

El señor Ashael recuerda que efectivamente fue necesario eliminar esa categoría, pero que 

las restantes se mantuvieron hasta el año 2018, cuando El Establo paró sus actividades y se 

vendieron todas las vacas que tenían en ese momento. 

 

Con respecto a las actividades por las que se contrataba al personal empleado, el mismo 

informante dijo que eran las siguientes: 

 

Sobre el encargado, que durante muchos años fue una persona sin profesión pero con 

experiencia probada en el ramo, y sólo en los últimos años un veterinario. El señor Ashael 

dijo que esta persona tenía a su cargo el manejo técnico del establo, es decir supervisaba 

todas las actividades propias de una empresa de este tipo: la ordeña, la inseminación de las 

vacas, en los parideros cuando las vacas daban a luz, la preparación de los forrajes, los 

almacenes de alimentos balanceados y de medicamento, la operación de la cámara para 

refrigerar la leche una vez ordeñada y la recepción de los camiones cisterna que 

diariamente llegaban al establo por la producción. Para ello, el encargado tenía una 

vivienda dentro de las instalaciones del establo, y sus actividades iniciaban a las 04:00 

horas al momento de la ordeña, sobre el final de su jornada, específico que no tenía horario 

definido toda vez que si alguna vaca presentaba algún problema y era necesario suministrar 

medicamento, el encargado del establo era el responsable de ello, también estaba obligado a 

atender a las vacas al momento del parto. 

 

Con respecto al operador del tractor agrícola, mencionó que sus actividades iniciaban a las 

06:00 horas todos los días, de lunes a domingo, y que tenía como obligación acudir a cada 

una de las parcelas de los socios y cortar el alfalfa con la segadora mecánica acoplada al 

tractor, que en la temporada cuando el maíz estaba maduro y para corte acudía con la 

máquina para cortar el maíz en verde con el objetivo de conservarlo mediante el sistema de 

ensilado. 
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Además, era común que el forraje producido por los socios no cubriera toda la demanda del 

establo, por lo que los socios compraban con otros ejidatarios del mismo pueblo o en 

poblados vecinos. La tarea de este empleado era diariamente segar la alfalfa necesaria para 

que fuera transportada por un camión de 9.0 toneladas. 

 

El operador del camión forrajero y los cargadores trabajaban en sintonía con el operador del 

tractor agrícola, toda vez que un día definido el tractorista cortaba la alfalfa y al siguiente el 

operador del camión y los cargadores acudían al mismo sitio para juntar el forraje y 

transportarlo al establo. Los cargadores utilizaban la herramienta mecánica denominada 

bieldo y en los lugares donde el acceso para el camión era complicado utilizaban un par de 

palos y formaban una especie de camilla para sacar el forraje hasta el punto donde estuviese 

el camión. Este personal también laboraba de lunes a domingo y su horario de entrada era a 

las 08:00 horas, la salida no estaba especificada y dependían del tiempo que tardaran en 

transportar el forraje requerido día con día. 

 

Al barredor de los corrales se le contrataba para que operara un pequeño tractor agrícola 

equipado con una pala mecánica y con ella retirar las heces que derramaban las vacas en los 

corrales y pasillos del establo. Esta era la primera actividad de la jornada, toda vez que el 

establo y demás instalaciones tenían que estar limpias antes de la ordeña, es decir esta tarea 

se realizaba dos veces por día. Su jornada iniciaba a las 04:00 horas y terminaba a las 15:00 

horas, ya que la ordeña de la tarde daba inicio a las 16:00 horas. Este empleado también 

manejaba un pequeño camión de volteo con el que sacaba de las instalaciones el 

excremento que barría y lo depositaba en un terreno contiguo para su secado y 

posteriormente venderlo o que lo ocuparan los socios para fertilizar sus parcelas. 

 

A los ordeñadores les correspondía únicamente la operación de la sala de ordeña, para lo 

cual se tenían dos turnos, el primero a las 04:00 horas y el segundo a las 16:00 horas. Uno 

de los encargados de la ordeña era el responsable de abrir la puerta de los corrales y 

verificar que una a una ingresara la totalidad de todas vacas a la sala de ordeña, y al 

terminar regresaran a su respectivo corral. Los otros tres se encargaban de colocar los 

aparatos para succionar la leche de cada una de las ubres, al igual que colocar pequeñas 
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dosis de alimento balanceado en cada uno de los espacios que ocupaban las vacas para que 

estas se lo comieran mientras eran ordeñadas. 

 

Los pastureros tenían un horario de trabajo de 08:00 a 16:00 horas, también de lunes a 

domingo, su única actividad consistía en depositar los forrajes y los alimentos balanceados 

en cada uno de los dos comederos con los que disponía cada corral, con especial cuidado en 

el momento posterior a la ordeña y en que los bebederos tuvieran en todo momento el agua 

necesaria. 

 

El señor Ashael mencionó que el establo fue manejado por tres generaciones de socios, que 

en la primera se ordeñaban y vendían entre 6,000 y 8,000 litros de leche. Y que en la 

tercera y última etapa, cuando ya se tenían 500 vacas de ordeña, se producían entre 15,000 

y 18,000 litros. 

El mismo informante asegura que durante mucho tiempo se le vendió la leche a la empresa 

Alpura S.A. de C.V., y en los últimos años a la empresa Santa Clara S.A de C.V. , lo 

mismo que a pequeños productores locales de quesos. También recuerda que algunos 

gerentes de Alpura invitaron a los socios para que El Establo formara parte de dicha 

empresa, y que se comprometieran a entregar únicamente a esta empresa toda su 

producción, pero que los altos estándares de calidad fueron un impedimento para concretar 

dicha alianza. 

 

Con respecto al número de socios y su permanencia durante estas tres etapas de labores 

ininterrumpidas. El mismo informante indicó que fue en la segunda generación, es decir 

con los herederos de los primeros socios, cuando empezaron los problemas y el retiro de 

algunos de ellos. También dijo que si bien la separación de algunos socios no impedía el 

funcionamiento cotidiano, si afectaba las operaciones en el largo plazo porque en muchos 

casos los finiquitos se cubrían con dinero en efectivo y con pies de cría.  

 

El resultado de la segunda a la tercera generación fue el incremento de inconformidades y 

hacia el año 2018 únicamente quedaban 15 socios, los cuales decidieron parar la 
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producción y vender las vacas para solventar algunos gastos y enfrentar la liquidación de 

algunos socios que decidieron separarse de la cooperativa. (Fotografía 1). 

 

Fotografía 1. El Establo. Vista Parcial de las Instalaciones tras el Paro de Actividades 

 

 
 

Fuente: Emmanuel Galindo, septiembre de 2019. 

 

 

El entrevistado menciona que la única actividad en común que mantienen los 15 socios que 

permanecen como dueños es la vigilancia nocturna de las instalaciones. Y  que han buscado 

por diversos medios la venta del predio e instalaciones sin éxito alguno. 

 

Don Ashael señala que El Establo dejo un aprendizaje en el manejo de vacas lecheras y que 

ahora se tiene siete establos de propiedad privado en la localidad. También está convencido 

de que esta iniciativa dejó cierta escuela en la localidad, y que si bien ninguno de los 

actuales establos alcanza las dimensiones que tuvo el primero, representan un ingreso 

seguro y fuentes de empleo para las familias de sus propietarios y trabajadores.  
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b) El Porvenir. 28 Años de la Primera Maquiladora 

 

La información de este apartado se obtuvo en varias entrevistas realizadas entre los meses 

de marzo a junio de 2019, los informantes fueron la señora Gaudencia Vera  y el señor Juan 

Alamilla, ambos originarios de la localidad y que trabajaron de manera directa en el taller 

de costura. 

 

Los dos informantes recuerdan con buen agrado cómo inició la actividad de la maquila en 

el pueblo. La señora Gaudencia es la hija mayor de una de las socias fundadoras y heredera 

de la misma, por lo que también fue socia pero de segunda generación. Don Juan fue el 

primer hombre de Chicavasco en trabajar en la maquila, durante el tiempo que laboró en El 

Porvenir se capacitó y se especializó en el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

máquinas de coser, por lo que también fue el primer mecánico para reparar este tipo de 

maquinaria en la región. 

 

Los dos entrevistados señalaron que El Taller o  El Porvenir, como se recuerda en la 

memoria colectiva de los pobladores locales al primer taller de costura, tuvo sus inicios 

entre 1973 y 1974, y que desde un principio sus impulsores lo concebían como un 

complemento al establo lechero. Según recuerdan los dos entrevistados, los argumentos 

para convencer a las primeras socias fueron simples, toda vez que sus respectivos esposos 

estaban asociados en El Establo, entonces se pensó en algún proyecto para las mujeres. 

 

Como señala la señora Gaudencia, la primera opción fueron los huertos familiares, pero 

esto no dio resultado y en una visita del entonces gobernador del Estado de Hidalgo a 

Chicavasco, la esposa del propio gobernador sugirió un taller de costura y los puso en 

contacto con la empresa Raklin de México S.A de C. V., las negociaciones dieron frutos ya 

que para ese entonces esta firma especializada en la confección de prendas de vestir 

buscaba llevar parte de su producción fuera de la Ciudad de México, por lo que entre los 

ofrecimientos estuvo el prestarles la maquinaria necesaria y darles la capacitación 

requerida. 
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Es así como en 1974 se conforma la empresa denominada Unidad Agroindustrial 

Chicavasco El Porvenir S.C. de R.L., con una aportación inicial de $300.00 pesos por cada 

una de las 45 socias. El resto del capital necesario para la adquisición de un terreno y la 

construcción de la nave industrial donde se instalaron las 30 máquinas de coser que les 

prestó Raklin de México, se completó con apoyos económicos vía crédito del entonces 

denominado Banco Rural. El giro de la empresa recién creada, como ya se dijo, fue la 

confección de prendas de vestir, y dado que la totalidad de materia prima era otorgada por 

Raklin, se especializaron en confeccionar pantaletas y brasieres para esta misma firma. 

(Fotografía 2). 

 

Fotografía 2. El Porvenir. La Inauguración de sus Instalaciones 

 

  
 
Fuentes. Cortesía de Ashael Pérez, septiembre de 2019. 

 

Para los inicios, señala la señora Gaudencia, todas las socias trabajaban en el taller y no 

daban este tipo de empleo a más gente del pueblo, solo a un chofer y un mecánico. El 
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chofer, que casi siempre fue el esposo de alguna socia, se encargaba de llevar a la ciudad de 

México las prendas terminadas y traer los nuevos cortes para unir. El mecánico, como ya se 

dijo, se contrató para darle el mantenimiento preventivo y correctivo a las 30 máquinas con 

las que inicio el taller. 

 

En la confección, la línea de producción tenía cinco procesos: unir los cortes de tela; 

ponerles el encaje y resorte; deshilar; etiquetar; y empacar. La entrevistada señala que en un 

principio todas las socias pasaron por estos cinco procesos para que conocieran todo el 

funcionamiento del taller. Pero que poco a poco se fueron especializando en alguno de 

estos procesos y las socias de mayor edad cedieron su lugar a sus hijas o contratando a 

alguien que las supliera en sus responsabilidades. 

 

Para la administración de los recursos, desde un principio se acordó que le mesa directiva 

estaría integrada por un comité de sólo tres de las 45 socias, quienes ocuparían los cargos 

de Presidenta, Secretaria y Tesorera, respectivamente. Las socias que asumieran estos 

cargos estarían en funciones por tres años y la forma de elección era por votación directa en 

asamblea general con la presencia de todas las asociadas. También se formó un Comité de 

Vigilancia, cuya función principal era vigilar el trabajo de las administradoras, este comité 

no tenía sueldo y era casi nula su participación. 

 

La Presidenta y Secretaría se encargaban de la información contable que le entregaban a un 

despacho de contadores de la ciudad más cercana (Actopan, Hidalgo, distante unos seis 

kilómetros) para que cumpliera con las obligaciones fiscales correspondientes. La tesorera 

manejaba la cuenta de cheques y semana por semana realizaba el pago de los salarios de las 

socias que trabajaban en el taller, además del chofer y mecánico, y los gastos por servicios 

como agua y energía eléctrica. 

 

Otra de las funciones principales de la Presidenta y Secretaria era programar la producción 

de acuerdo a las necesidades de la demanda requerida por Raklin de México, por ello era 

frecuente que acudieran a las oficinas centrales de la empresa ya fuese porque se trabajaría 

con nuevas materias primas, nuevos diseños o nueva maquinaria. Además de lo anterior, el 
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Comité de Administración, de acuerdo a los estatutos del Acta Constitutiva, estaba obligado 

a rendir tres informes por año y entregar utilidades cada seis meses. 

 

Con respecto al tiempo que estuvo en operaciones El Provenir, la señora Gaudencia 

menciona tres etapas importantes: la primera, en la que todo estuvo a cargo de las socias y 

únicamente le trabajaron a Raklin de México S.A. de C.V.; la segunda con un relevo 

generacional, la contratación de mano de obra para la línea de producción, y la separación 

de Raklin y los contratos con Ardisa S.A, de C.V.; y la tercera con toda la maquinaria 

propia de las socias, la participación de los esposos, la apertura de talleres particulares de 

algunas socias, y el cierre definitivo del taller. 

 

Durante la primera etapa, comenta Doña Gaudencia que fue entre 1974 y 1989, todas las 

socias eran fuertes y podían trabajar el tiempo que demandaban los turnos en el taller. 

Señala que durante varios años se maquilaron únicamente brasieres. Recuerda que al 

principio sólo producían de 1,000 a 1,500 prendas por semana, y que, para finales de esta 

etapa se producían entre 4,000 a 5,000. Como ya se dijo toda la producción era para Raklin 

de México. 

 

Para la segunda etapa, que la misma entrevistada ubica entre 1990 y 1999, El Porvenir 

experimento su primer cambio generacional, marcado principalmente por la avanzada edad 

de las socias fundadoras que rondaban entre los 50 y 60 años. Siendo esta, a decir de Doña 

Gaudencia, la principal razón del porque entraron los varones como socios, ya fuese por 

herencia al morir alguna socia, o porque algunas nombraban a sus esposos o hijos como 

sucesores. 

 

Otro resultado de la avanzada edad de las socias fue la contratación de personal en toda la 

línea de producción, es decir, para esta etapa las socias únicamente se dedicaban a 

administrar y los procesos de unir los cortes de tela; ponerles el encaje y resorte; deshilar; 

etiquetar; y empacar, quedaron a cargo de personal contratado. 
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Para esta etapa la entrevistada ya era socia sucesora, y fue electa Presidenta del Comité de 

Administración, lo que más recuerda es que los socios varones empezaron a pedir mayor 

dinero como utilidades y ello llevó a la primera separación de al menos diez socias, por lo 

que solo quedaron un aproximado de 35 de las fundadoras. También recuerda que una de 

las primeras socias compró máquinas de coser y puso su propio taller, y para ello negoció 

con Raklin un precio más barato, como resultado, Raklin dejó de trabajar con El Porvenir y 

las socias que siguieron con la empresa se vieron en la necesidad de buscar otra firma para 

maquilarle la confección de sus prendas. 

 

Ya como Presidenta, la señora Gaudencia formó una comisión de diez socias y fueron a las 

oficinas de Ardisa S.A. de C.V. en la ciudad de Tizayuca Hidalgo. Las negociaciones 

resultaron favorables y si bien está última empresa exigía más calidad ofrecía un pago 

mayor en comparación con Raklin. Además les prestaron 30 máquinas y las socias 

compraron otras tres, por lo que El Porvenir siguió en operaciones y contrató a un total de 

30 empleadas. 

 

Este nuevo inicio, recuerda la señora Gaudencia, fue un tanto lento porque les demandaron 

nuevos diseños con telas más delicadas y mayor detalle en el trabajo final. También 

recuerda que la producción se mantuvo más o menos estable durante esta etapa y era de 

2,000 prendas por semana. 

 

La tercera etapa de 1999 a 2002, que no se puede decir que sea la última porque aún no se 

ha disuelto la sociedad y mantienen en propiedad el edificio que albergó al taller, se 

caracterizó por una mayor separación de las socias o socios de la segunda generación y por 

el surgimiento de más talleres para la confección en Chicavasco. 

 

Para esta etapa, la señora Gaudencia comenta que en el pueblo ya había muchos talleres 

particulares y que incluso ya muchas mujeres u hombres, o las familias completas, 

preferían trabajar en su propia casa. Comenta que tanto Raklin de México como Ardisa 

daban sus cortes a otros talleres, pero que El Porvenir se mantuvo con aproximadamente 

1,000 prendas por semana. Refiere de manera puntual que la creciente competencia 
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obligaba a todos los talleres, chicos y grandes, a ofrecer precios más baratos con la 

finalidad de hacerse del trabajo. 

 

Con respecto a esta efervescencia por la confección de prendas de vestir en esta localidad, 

cuenta Don Juan Alamilla que durante 1995 a 2000 se tuvo bastante trabajo y que ello 

permitió a mucha gente del pueblo comprar sus propias máquinas de coser. Él mismo 

recuerda que al terminar sus servicios como mecánico en El Provenir, la primera decisión 

que tomó fue comprar máquinas de coser e instalar su propio taller. Y que si bien al 

principio fue difícil, la buena temporada le permitió comprar más máquinas y prestárselas a 

algunas de sus trabajadoras para que en sus respectivas viviendas realizaran el trabajo y al 

mismo tiempo tuvieran la oportunidad de atender a su familia. 

 

Por tanto, como bien refiere el señor Juan, ahora se tienen un número considerable de 

talleres a nivel de familias nucleares donde no sólo trabaja la mamá, ya que en la línea de 

producción se incluye al papá y a los hijos, con el cuidado de que los más pequeños hacen 

trabajos sencillos como deshilar, etiquetar o empacar. 

 

Durante su tercera etapa El Porvenir ya no estuvo en condiciones de competir dada la 

creciente competencia que este mismo taller había generado. Ya que, como dice Doña 

Gaudencia con orgullo y cierta nostalgia, muchos de aquellos jóvenes que aprendieron con 

nosotras ahora son los dueños de los talleres más grandes. 

Esta proliferación de la competencia, señala la entrevistadas, se debido en primer lugar  a 

que algunas socias o socios decidieron salirse y trabajar de manera directa con Ardisa S.A. 

de C.V., como resultado, ésta última empresa solicitó la devolución de su maquinaria o el 

pago de la misma a las socias de El Porvenir. Y ante ello, las socias que hoy en día 

mantienen el nombre y vigente el acta constitutiva de la empresa con los bienes que les 

quedaron, decidieron entregar las máquinas, liquidar a quienes quisieron salir de la 

sociedad y repartirse entre ellas las ultimas máquinas que permanecían en las instalaciones. 

 

La señora Gaudencia recuerda que entre el año 2000 y el 2002, paulatinamente se fue 

desocupando el taller hasta quedar vacío, menciona que se han tenido algunas reuniones 
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con la intención de vender la nave industrial y el predio que aún mantienen en su propiedad 

pero no han tenido clientes. Y que hasta el momento de las entrevistas (marzo-junio 2019) 

la última decisión que tomaron como Asamblea General fue otorgar en calidad de préstamo 

sus instalaciones para que las ocupe una escuela de nivel medio superior por dos años, el 

Telebachillerato Comunitario de Chicavasco. 

 

c). Los Postes de Luz. Una Experiencia Fugaz que Cumplió la Mayoría de Edad 

 

La información de este apartado se obtuvo de entrevistas realizadas de marzo a junio de 

2019, los principales informantes fueron el Ashael Pérez Hernández, Arturo Garnica y 

Rodrigo Tapia, quienes trabajaron en dicha empresa como administrador el primeros y los 

otros dos como empleados, respectivamente. 

 

Como bien recuerdan los entrevistados, esta cooperativa se constituyó en 1972 con el 

nombre de Sociedad Cooperativa de Postes de Concreto y Materiales de Construcción 

Chicavasco S.C. de R.L., y agrupó a un total de 27 asociados. Su giro principal durante sus 

18 años de operación (de 1973 a 1990) fue la manufactura de postes de concreto armado 

para las zonas rurales del país, y toda la producción se vendía a la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

El señor Ashael recuerda que esta empresa concursaba a nivel nacional para obtener 

licitaciones, y dado que en esos tiempos el gobierno impulsaba mucho el trabajo de las 

cooperativas entonces se dio una buena época, que según el entrevistado, tuvo un cambio 

drástico cuando cambiaron las prioridades del gobierno y comenzaron a formarse empresas 

privadas para éste mismo giro. Como respuesta a ello y por última opción, el señor Ashael 

comenta que en un momento decidieron cambiar de giro y fabricar block ligero a base de 

piedra poma para la construcción de casas habitación, lo cual no tuvo el éxito esperado. 

 

Don Arturo Garnica comenta que trabajo durante los 18 años que estuvo activa la fábrica de 

postes, y aún recuerda con cierta emoción los dos concursos más importantes que ganaron. 

El primero para Puebla con 4,000 postes y el segundo para Oaxaca con 10,000. 
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Sobre las instalaciones, la capacidad de producción, las cuadrillas de trabajadores con sus 

respectivas actividades, y la administración de esta cooperativa, los entrevistados 

mencionaron lo siguiente. 

 

Con respecto al crédito obtenido, el señor Ashael menciona que se utilizó para comprar 

maquinaria y materia prima, lo mismo que el terreno de 1.0 hectáreas donde se ubicaron las 

instalaciones y el domicilio legal. En ese mismo predio se dispuso de un espacio para 

almacenar la varilla, el cemento y los materiales pétreos requeridos, también se compró un 

camión y dos camionetas doble rodado. La maquinara que adquirieron fue una revolvedora 

manual para preparar el concreto; el equipo de fraguado del concreto a base de un vibrador; 

y los primeros 12 moldes de ocho caras para la fabricación de los postes. 

 

Para el manejo de los recursos de esta empresa, al igual que en los dos casos anteriores, se 

formó un Comité de Administración integrado por tres socios, quienes ocuparon los cargos 

de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente. De acuerdo con el señor Ashael, las 

funciones del presidente y secretario eran básicamente la representación legal en las 

licitaciones y las compras de materias primas, por lo que su presencia en las oficinas era 

esporádica, caso contrario pasaba con el tesorero, ya que estaba la mayoría de tiempo en las 

oficinas porque tenía a su cargo el almacén de materia primar y de productos terminados, lo 

mismo que calcular los sueldo y realizar el pago respectivo. Los socios duraban en su cargo 

tres años y tenían un sueldo, el resto, una vez que se formaron las cuadrillas de trabajadores 

asalariados únicamente participaban en las reuniones ordinarias y recibían las respectivas 

utilidades cada seis meses. 

 

El señor Rodrigo Tapia, quién fue uno de los primeros trabajadores de la fábrica de postes, 

recuerda que en un principio los 27 socios eran quienes trabajaban directamente en la línea 

de producción. Pero, como no tenían tiempo, buscaron trabajadores en la misma localidad y 

de esa manera se conformó la primera cuadrilla, misma que quedó integrada por 10 

trabajadores: 4 carretilleros; 2 varilleros: 2 pulidores; uno para hacer los estribos; y otro 

para la operación del vibrador durante el fraguado del concreto. 
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De acuerdo con Arturo Garnica y Rodrigo Tapia, las funciones del personal empleado eran 

las siguientes: 

 

Los varilleros se encargaban de sacar las varillas del almacén, para ello se tenían cuatro 

medidas, primero las de 11.00 metros, después las de 9.50 y por ultimo las de 6.50. Una vez 

colocadas las varillas en el orden indicado procedían al armado de la estructura metálica del 

poste, para ello se utilizaba alambre recocido y estribos de alambrón que previamente había 

elaborado el encargado de ello. 

 

El encargado de hacer los estribos de alambrón trabaja solo, su principal función era cortar 

tramos de alambrón de distintos tamaños y doblarlos en forma circular como anillos de 

menor a mayor tamaño, en total 17 para cada uno de los 20 postes que se tenían asignados 

como meta para la producción de una jornada de trabajo. 

 

Los carretilleros tenían a su cargo la preparación del concreto en la revolvedora manual y 

su traslado para el llenado de los moldes hasta el punto donde previamente se habían 

colocado, es decir los mismos carretilleros alimentaban y operaban la revolvedora. Así, una 

vez llenados los moldes, el operador de la maquina vibradora la accionaba para que el 

concreto se distribuyera de manera uniforme por todo el molde. 

 

Al día siguiente o en la tarde del mismo día los postes se desmoldaban y los pulidores 

hacían el trabajo final que consistía en dejar finamente pulida cada una de las ocho caras de 

los postes, posteriormente les ponían la marca de la empresa y el número de serie 

consecutivo. Por último, en la punta de cada poste le colocaban una pequeña lámina de 

fierro en la que se indicaba la dirección de colocación para el tendido del cable con la 

energía eléctrica. 

 

Como señalaron los entrevistados, esta cooperativa tuvo un corto periodo de crecimiento en 

los inicios de la década de 1980, con ello incrementaron si capacidad de producción porque 

compraron otros 12 moldes, por lo que en su mayor esplendor fabricaron hasta 24 postes 
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por día y emplearon dos cuadrillas de trabajadores, con lo cual estuvieron en la posibilidad 

de ofrecer hasta 20 empleos directos para las personas de la localidad. (Fotografía 3). 

 

Fotografía 3. La Fábrica de Postes. Cuadrillas de Trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Cortesía de Ashael Pérez, septiembre de 2019. 

 

Esta pequeña bonanza terminó muy pronto, como lo refiere el señor Asael, toda vez que al 

regreso de cumplir con el compromiso adquirido para abastecer los postes que les 

solicitaron en Oaxaca ya no tuvieron ninguna licitación ganada. Siguieron con las 

actividades en Chicavasco y de manera esporádica en Pachuca, pero poco a poco fue 

disminuyendo la producción, por lo que decidieron para las actividades, repartir el terreno 
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de 1.0 hectáreas entre los socios, y cambiar de giro a la fabricación de block, pero como ya 

se dijo, esta actividad no dio los resultados esperados. 

 

Fue así como entre 1990 y 1993 se dio por disuelta la sociedad y los habitantes de 

Chicavasco presenciaron el final de una de las tres empresas apoyadas con créditos del 

gobierno de la federación vía el denominado Banco Rural. 

 

No obstante, como asegura el señor Ashael Pérez, ese no fue el final de esta actividad 

productiva en la localidad. Toda vez que una familia les adquirió la totalidad de moldes 

para la fabricación de postes y conformaron la empresa denominada Postes de Concreto 

Vera-López, y en sus instalaciones ubicadas en el Barrio de Chamilpa su giro principal es la 

construcción de postes de cemento para la distribución de energía eléctrica y postes de 

cementos para cercados perimetrales. 

 

Conclusiones 

 

Como puede constatar el lector, la información presentada tiene múltiples aristas para su 

análisis y discusión, de las cuales solo se abordan dos. Los resultados de la puesta en 

marcha de las tres organizaciones analizadas a partir de las evidencias registradas durante el 

trabajo de campo, así como las implicaciones de la teoría del cambio dirigido y su praxis en 

una realidad concreta. 

 

Las evidencias del trabajo de campo 

  

En primer lugar se debe destacar la vigencia de las tres organizaciones estudiadas. Ya que 

se mantuvieron en operaciones durante 18, 28 y 45 años respectivamente. La de mayor 

duración fue la que tuvo a su cargo El Establo y en segundo orden El Provenir. 

 

Con respecto al personal empleado, las tres rebasaron los 20 empleos directos cada una en 

su mayor bonanza, por lo que en total mantuvieron una oferta de empleo constante de 

cuando menos 60 empleos directos por casi 20 años. Sobre las condiciones laborales se 
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puede mencionar que no eran las mejores, pero si las únicas opciones de un empleo formal 

y con un sueldo seguro en Chicavasco y los pueblos vecinos. 

 

Del aprendizaje y los relevos generacionales, la constante es que fue durante la segunda 

generación que tanto El Establo como El Porvenir tuvieron sus mejore tiempos, en los dos 

se incrementó la capacidad de producción y la oferta de empleos, no obstante resulta 

evidente que en el primer relevo generacional comenzaron las rupturas que no soportaron 

más y al tercer relevo generacional se dio el paro definitivo de ambas organizaciones. 

 

La teoría del cambio dirigido y su praxis  

 

Sobre las políticas de intervención del estado en la economía nacional durante las tres 

últimas décadas del siglo pasado, y sobre los planes y programas implementados, se puede 

decir, a la luz de los casos aquí presentados, que en la localidad analizada se dio un cambio 

importante pero no definitivo en las actividades productivas. Es decir, si bien es 

considerable la cantidad de población empleada en la confección de prendas de vestir, no se 

vislumbra un cambio radical y la descampesinización propuesta desde la teoría. 

 

Además, para la maquila en esta localidad el modelo más eficiente apunta quizás al 

pequeño taller familiar, y esto regresa a la unidad domestica como la unidad básica para la 

toma de decisiones con respecto a la organización y división del trabajo. Es decir se tienen 

actividades que se pueden considerar modernas pero sus relaciones socioeconómicas que 

genera se alejan de un tanto de la compra y venta de la mano de obra. 

La principal crítica a este cambio dirigido está en el tipo de las réplicas que tuvieron cada 

una de estas tres empresas pioneras, y se puede alegar un fracaso de los planes y programas 

previstos por el Estado mexicano. Es decir se mantienen las actividades pero a menor 

escala y bajo el esquema de empresa privadas con propiedad privada. 

 

Pero en este caso, con su larga duración, las mejores repuestas las tienen los directamente 

involucrados, los socios o sus empleados, a quienes debemos de seguirles preguntando. De 

momento, las evidencias aquí mostradas son suficientes para afirmar que si bien las tres 
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empresas terminaron en paro, sirvieron para arraigar y dar empleo a dos generaciones de 

habitantes de Chicavasco, y por estas dos simples razones quizás es con los parámetros de 

la economía social con la que se debería analizar el impacto de dichas cooperativas. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados alcanzados al introducir en varias 

instituciones del sector de la salud cubana el índice de calidad de la gestión de almacenes 

(ICGA). Este está soportado en un sistema de 4 dimensiones, con los respectivos indicadores, 

lo cual permite evaluar de forma rápida, integral, flexible y constante el proceso de 

almacenamiento de medicamentos e insumos médicos. La implementación del mismo 

contribuye a la mejora continua del proceso, eleva los estándares de nivel de servicio al 

cliente, los indicadores económicos y otorga un papel proactivo del almacén dentro de la 

cadena de suministro objeto de estudio. Esto es algo que toma un alto significado si se trata 

del sector de la salud donde el cliente es el paciente necesitado y en muchos de los casos una 

buena gestión de almacenes puede estar relacionado con salvar una vida. 

 

Palabras Clave: Gestión de almacenes, Mejoramiento continuo 

 

Abstract 

The objective of the present work is to show the results reached when introducing in several 

institutions of the sector of the Cuban health the index of quality of the administration of 

warehouses (ICGA). It is supported in a system of 4 dimensions, with their respective 

indicators, which allow evaluating in a quick, integral, flexible and constant way the process 

of storage of medications and medical inputs. Its implementation contributes to the 

continuous improvement of the process, and elevates the standards of level of service to the 

client, the economic indicators and gives a proactivity role of the storage within the chain of 

supply which is the object of study.  This is something very important in this health sector 

where the client is the needy patient and in many of the cases, a good administration of 

warehouses can be related with saving a life. 

 

Keywords: Administration of warehouses, continuous Improvement 

 

 Introducción 

Durante años, la función logística ha sido considerada como una actividad rutinaria, 

meramente operativa y necesaria para hacer llegar los productos desde los centros de 

producción a los de uso o consumo. Con el tiempo, la globalización de la economía y la 
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consiguiente apertura de nuevos mercados distanciados geográficamente fueron cambiando 

la percepción de la función logística hacia nuevas dimensiones (Hernández, 2014). La 

logística se ha establecido en los últimos años como una nueva forma de enfocar la gerencia 

empresarial, habiéndose convertido en la actualidad en una herramienta competitiva dentro 

de las estrategias de desarrollo de las empresas, de aquí la necesidad de establecer sistemas 

logísticos viables, integrales, teniendo como misión llegar al cliente en el momento 

demandado, con el producto necesitado y a un costo ventajoso. (González, 2016) 

La logística de almacenes es la actividad que tiene por objetivo realizar la gestión de 

inventarios, conservación, manipulación y almacenamiento de bienes de consumo y medios 

de producción, diseño de almacenes y la explotación de los medios técnicos utilizados, 

equipos de manipulación y medios de almacenamiento y medición (Francisco, 2014). 

Cuba influenciada por la gran inestabilidad de la economía mundial entre otras causas, se ha 

sumergido en un profundo proceso de cambios desde la década de los noventa hasta los 

momentos actuales. Hoy enfrascada en la reestructuración de la economía y la introducción 

de nuevas políticas de gestión empresarial, para alcanzar el mejoramiento y reanimación de 

varios sectores.  

El sector de la salud continua siendo una tarea de primer orden para el gobierno cubano, 

garantizar la salud y el bienestar del pueblo a cualquier precio es premisa de la Revolución, 

por tanto todo lo que contribuya a elevar la eficacia en los servicios brindados en  las 

instituciones del sector juega un papel primordial para la economía del país y la satisfacción 

social. (García, 2014). 

Como parte del sistema de redes de instituciones de salud se encuentra el Como parte del 

sistema de redes de instituciones de salud se encuentra el Hospital Pediátrico Docente 

Provincial “José Martí Pérez”, fundado el 26 de julio de 1969, fecha que marcó positivamente 

la tradición de entrega, honestidad y consagración de los trabajadores en la atención a la 

población infantil. El centro perteneciente a la atención secundaria de salud, brinda atención 

médica especializada con enfoque preventivo, curativo y de rehabilitación a pacientes 

hospitalizados, proporciona servicios de urgencia y ambulatorios y se integra con otras 

instituciones del sistema de salud en función de obtener la calidad y protección de la salud 

de la población pediátrica del territorio; priorizando la satisfacción de la población. 
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Como área vital el almacén central de medicamentos encargado de la distribución de 

materiales, efectos médicos y medicamentos. Luego de un análisis preliminar realizado, se 

determina que existe una inadecuada gestión del proceso de almacenamiento, evidenciada 

por: insuficiente espacio de almacenamiento, la disponibilidad y fiabilidad de la información 

a tiempo real no es certera, falta de integración entre los diferentes procesos logísticos, 

escases de medios de manipulación, papel pasivo del almacén dentro del sistema logístico y 

se desconoce el estado actual del nivel de servicio al cliente, ante esta situación problemática 

se impone entonces el siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir al mejoramiento de 

la gestión de almacenes en el Hospital Pediátrico Docente ¨José Martí Pérez¨ de Sancti 

Spíritus? 

Para dar solución se traza como objetivo general: evaluar el almacén central de medicamentos 

del Hospital Pediátrico Docente ¨José Martí Pérez¨ de Sancti Spíritus, Sancti Spíritus, para 

contribuir a mejorar el desempeño del proceso. Para dar cumplimiento al objetivo general 

planteado se proponen los siguientes objetivos específicos: Seleccionar e Implementar un 

procedimiento para evaluar el almacén central de medicamentos del Hospital Pediátrico 

Docente ¨José Martí Pérez¨ de Sancti Spíritus y determinar la incidencia de la aplicación del 

procedimiento en el desempeño del almacén objeto de estudio práctico. 

Desarrollo 

El procedimiento general elegido en la investigación para contribuir a resolver la 

problemática consta de IV fases las cuales contemplan un total 16 etapas (figura 1). 

El procedimiento en la primera fase logra vencer interrogantes como: qué hacer, dónde 

hacerlo y quiénes lo harán, preparando a la entidad y comprometiendo a la dirección para la 

marcha del proyecto. Luego en una segunda fase, considerada por el autor de vital 

importancia, se determina el objeto de estudio y se diagnostica la situación actual, 

obteniéndose una primera relación de problemas, continuando con el diseño e 

implementación de la gestión por procesos. 

En esta fase se introduce el indicador para evaluar los almacenes (ICGA), (2.1) - (2.2), 

soportado en cuatro dimensiones fundamentales para la actividad: contable, estructural, 

tecnológica y talento humano, cada una con el correspondiente sistema de indicadores 

(Tabla1).   
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Figura 1. Procedimiento general para la evaluación integral de almacenes. 

     

 

     (2.1)        

Donde: 

Di: Peso de las dimensiones 

Ei: Suma del peso relativo en la i-esima dimensión del indicador j-esimo  

Vij: Valor medio según escala, asignado por los clientes al comportamiento del indicador 

(2.2) 

p: Mínimo de error permisible fijado para el estudio. 

Pe: Pesos especificó de los problemas. 

La ecuación incluye entre los términos la ponderación con los pesos relativos, otorgados por 

los expertos, a los indicadores y dimensiones, además de los pesos específicos de los 

problemas seleccionados en correspondencia con la tabla patrón propuesta por el autor (tabla 

2), sustentado en investigaciones anteriores en empresas cubanas. 

 

 

 

(2.2) 
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Tabla 1. Dimensiones y respectivos indicadores para el cálculo del ICGA 

 

Tabla 2: Pesos específicos de problemas con mayor incidencia en la gestión de 

almacenes de empresas nacionales 

# Problemas Pesos 

1 Mal estado técnico de los equipos existentes. 0.008 

2 Estado constructivo de las instalaciones 0.1994 

3 

 
Limitada disponibilidad de equipos adecuados para el trabajo que permitan  

manipular la carga sin causar daños a la calidad de las mercancías 

0.0999 

  

4 Insuficientes  aditamentos para los equipos de manipulación 0.0010 

5 Falta de medios de medición 0.0070 

6 Incorrecto aprovechamiento de las estanterías. 0.0799 

7 Inestabilidad en los proceso de recepción y despacho 0.0040 

8 Existencia de artículos ociosos y de lenta rotación 0.0060 

9 Desbalance de carga / capacidad del personal 0.0030 

10 Incumplimiento de los requerimientos para almacenar las mercancías 0.0698 

11 Mantenimiento insuficiente a las instalaciones 0.0600  

12 Desconocimiento de la normas de economía de almacenes 0.0505 
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Tabla 2. (Continuación…) 

13 Inexistencia de programas de control  ubicación y clasificación de mercancías  0.0407 

14 Falta de enfoque de proceso 0.0090 

15 Inestabilidad del aprovisionamiento 0.0030 

16 Procesamiento inadecuado de la información 0.0020 

17 Falta de control en el registro de devoluciones 0.0510 

18 Violación de las  normas contables y  de control interno 0.2988 

19 Inexistencia o uso inadecuado de los medio de protección 0.0077 

La medición del nivel de servicio al cliente permite evaluar el grado existente de enfoque al 

cliente que tiene el almacenamiento dentro de la cadena de suministro (Acevedo, 2010) 

propone entre otras formas el uso de ecuaciones para: nivel de servicio de pedidos (nsp), 

nivel de servicio de surtidos (nss), nivel de servicio según surtidos por pedidos (nssp), nivel 

de servicio de unidades (nsu) y fiabilidad. La multiplicación de estos indicadores se puede 

considerar como indicador integral para valorar el nivel de servicio al cliente. 

 El vector el ICGA se representa considerando el ángulo resultante del cálculo, alcanzado en 

la evaluación del proceso, donde la longitud estará dada por el nivel de servicio al cliente 

obtenido. (Figura 2). La orientación del vector ICGA se define por una escala comparativa 

de 0 ˚ a 90 ˚. 

Figura 2: Representación gráfica del vector índice de calidad de la gestión de 
almacenes (ICGA) 

 

 

Culmina el procedimiento con las fases III y IV, con la propuesta e implementación de las 

acciones estratégicas necesarias para eliminar las dificultades que impiden el mejoramiento 
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del indicador. Además de incluir un sistema de control que garantice la puesta en marcha de 

las mismas sin desviaciones. 

Con la implementación de la primera fase del procedimiento se determina el equipo de 

trabajo, los expertos y la planificación del estudio, con sus respectivos controles. En la 

segunda fase se  identifican como problemas para el desempeño de la gestión de almacenes 

en la entidad los siguientes: Deficiente sistema de seguridad y protección, incumplimiento 

de las normas técnicas de almacenes, insuficiente espacio para el proceso de almacenamiento, 

inadecuado estado constructivo, incumplimiento de los requisitos de almacenamiento y 

conservación, mal estado técnico de los equipos,  no existen equipos auxiliares, inadecuada 

planificación del mantenimiento, inadecuado uso de las tecnologías de almacenamiento, no 

cuentan con medios de protección, no se estimula al personal, inapropiadas condiciones de 

trabajo e insuficiente personal para realizar la tarea de almacenamiento. Además se 

implementa la gestión por procesos para la actividad objeto de estudio. En la figura 3 se 

observa el mapa del proceso de almacenamiento que identifica los subprocesos.  

Figura 3. Mapa de proceso de almacenamiento 

 
Cálculo del indicador ICGA 

Toda la información recogida es tabulada y procesada por medio de una página Excel 

diseñada para dicho propósito y software WinQSB. Utilizando expertos se otorga un orden 

de prioridad a los problemas detectados en la entidad objeto de estudio y con este orden se 

procede a la selección de los de mayor impacto, mediante la aplicación de un diagrama de 

Pareto. Resultados mostrados en la figura 4.  
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Figura 4.Selección de los problemas de mayor peso 

 
Conociendo los problemas de mayor repercusión en el proceso, se procede a la asignación 

del peso de los mismos de acuerdo a la tabla patrón propuesta (tabla 3). 

Tabla 3. Pesos de los problemas con mayor incidencia en la gestión del almacén objeto 
de estudio 

No. Problemas Pesos 

2 Incumplimiento de las normas técnicas de almacenes  0,049 

11 No se estimula al personal  0,049 

5 Incumplimiento de los requisitos de almacenamiento y conservación  0,049 

4 Inadecuado   estado constructivo  0,055 

6 Mal estado técnico de los equipos  0,049 

1 Deficiente sistema de seguridad y protección  0,043 

Determinado los pesos de los problemas de mayor incidencia en el proceso objeto de estudio 

se procede al cálculo del NSC. 

Etapa 3: Evaluación del Nivel de Servicio al Cliente 

Con la utilización del método seleccionado en el capítulo II se procede a analizar el 

comportamiento del nivel de servicio al cliente y el cálculo de ICGA. Para determinar el 

Nivel de Servicio al Cliente se utilizarán las ecuaciones propuestas en el capítulo (Acevedo 
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et al., 2010).El cálculo se realiza con los datos de los pedidos efectuados en el mes de abril 

del presente año. 

Integrando los resultados de NSC se tiene: 

NSC= 
 73.60% + 76.18% + 68.75% + 32.11% 

.= 62,66% 
4 

Fiabilidad  

 
Según los cálculos realizados anteriormente, la empresa presenta problemas con los niveles 

de servicio, para un resultado promedio de 62.66 %, el cual puede ser incrementado. 

Cálculo del índice de calidad de la gestión de almacenes (ICGA) 

Una vez resuelta toda la información requerida se procede al cálculo del índice de calidad 

de la gestión de almacenes considerando la ecuación de la figura 2.4 propuesta en el método 

elegido.  

 

 

El resultado alcanzado en correspondencia con la escala, relación porciento/ grado, tomando 

como referencia la escala antes mencionada es de un 44.11˚. La representación gráfico del 

vector en relación con NSC se observa en la figura 5. 

Figura 5. Comportamiento del vector de índice de calidad de la gestión de almacenes 
en el almacén del Hospital Pediátrico Docente Provincial “José Martí Pérez” 

 

 

%01.49100*
304.0

0,149
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El comportamiento del indicador está dado por los problemas identificados en fases 

anteriores, para su erradicación se hace imprescindible determinar las causas raíces de los 

mismos lo cual permite ganar en efectividad al proponer las posibles soluciones. En la 

figuras 6 mediante un diagrama Ishikawa se representan estas causas  

Figura 6. Causas de la inadecuada gestión del almacén de medicamentos e insumos 
médicos del Pediátrico de Sancti Spíritus 

 

 

 

Más adelante en la figura 7 se puede observar el cronograma de ejecución de con las 

propuestas de mejoras seleccionadas para contribuir al perfeccionamiento de la gestión del 

almacén de medicamentos e insumos médicos del Pediátrico de Sancti Spíritus. 
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Figura 7. Cronograma de implementación de las soluciones propuestas para el 
mejoramiento de la gestión del almacén de medicamentos e insumos médicos del 

Pediátrico de Sancti Spíritus 
 

 
Conclusiones 

1. Considerando la representación gráfica del vector ICGA, se deduce que la calidad 

con que se realiza la gestión de almacenes en el almacén de la entidad objeto estudio 

es regular alcanzando un valor de 44.11˚ y un NSC bajo representado por 62.66%.  

2. El análisis realizado permite generar las alternativas de solución capaces de 

contribuir a erradicar los problemas detectados en etapas anteriores, considerando las 

causas analizadas.  

3. El vector de ICGA es una herramienta práctica que permite a los directivos 

comprender de forma rápida la evolución de la organización en el tiempo, en cuanto 

a la actividad de almacenamiento facilitando el proceso de toma de decisiones y el 

establecimiento de estrategias de mejora.  
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Resumen 

 

Actualmente las instituciones de educación superior se enfrentan a un problema de  una  alta 

demanda de estudiantes, por tal motivo se han visto en la necesidad de analizar diversas 

alternativas de modalidades de estudio que permita alcanzar las metas de cobertura educativa. 

Todo ello debido a que ya no es posible pensar unicamente en la modalidad presencial o 

virtual como las únicas opciones para acceder a los estudios de nivel superior, la modalidad 

que estudiamos en el presente trabajo, denominada, modalidad mixta; permite al estudiante 

cursar las asignaturas de tres maneras diferentes: la presencial, virtual y con mediación 

tecnologica. Este organismo académico, enfrenta grandes retos para ofrecer a la sociedad 

mayores oportunidades en educación de calidad; y en lo particular, la Facultad de Contaduría 

y Administración se ha comprometido a impulsar la modalidad educativa mixta con la 

finalidad de brindar oportunidades de estudio a un mayor número de estudiantes, que les 

ofrezca a los estudiantes la alternativa de incursionar en un proceso de autoaprendizaje. 

La investigación presenta el caso de este organismo académico el cual oferta la modalidad 

mixta, estableciendo como principio básico el desarrollo y la aplicación de formas 

innovadoras de generar, transmitir y obtener conocimiento a través de la combinación de los 

sistemas de administración y enseñanza así como de las modalidades de estudio escolarizada 

y no escolarizada. 

 

Palabras Clave: Modalidad educativa mixta, Estrategias innovadoras, Educación Superior 

 

Abstract 

 

Currently, higher education institutions face a problem of high demand for students, for this 

reason they have seen the need to analyze various alternatives of study modalities that allow 

reaching educational coverage goals. All this because it is no longer possible to think only of 

the face-to-face or virtual modality as the only options to access higher level studies, the 

modality we study in this work, called mixed mode; It allows the student to take the subjects 

in three different ways: face-to-face, virtual and with technological mediation. 
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This academic organization faces great challenges to offer society greater opportunities in 

quality education; and in particular, the Faculty of Accounting and Administration has 

committed to promoting the mixed educational modality in order to provide study 

opportunities to a greater number of students, which offers students the option of venturing 

into a self-learning process. The research presents the case of this academic body which 

offers the mixed modality, establishing as a basic principle the development and application 

of innovative ways of generating, transmitting and obtaining knowledge through the 

combination of administration and teaching systems as well as the modalities of school and 

non-school study. 

 

Keywords: Mixed educational modality, Innovative strategies, Higher Education 

 

Metodología 

La presente investigación es de carácter descriptivo, pues se analiza la aplicación y 

funcionamiento de la modalidad educativa Mixta en la Licenciatura en Mercadotecnia de la 

Facultad de Contaduría y Administración, así mismo tambien está desarrollado sobre un 

diseño etnográfico en el entorno del objeto de estudio. 

Analizaremos el objetivo general que tiene la aplicación de esta nueva modalidad de estudios, 

en la Licenciatura en Mercadotecnia, sus principios de aprendizaje, métodos de enseñanza,   

estrategias de aprendizaje y  el proceso. 

Objetivo 

Promover el desarrollo y la aplicación de formas innovadoras para generar, transmitir, 

adquirir y administrar el conocimiento a través de la combinación de los sistemas de 

administración de la enseñanza-aprendizaje y de las modalidades de estudio virtual y 

presencial, así como de la  mediación tecnológica (mixta) en la Licenciatura en 

Mercadotecnia.  

Desarrollo 

La ANUIES en su documento Visión y acción 2030: 14 ha propuesto cinco ejes rectores para  

renovar la educación superior en México, de los cuales se hará mención de tres de ellos, en  

los que se hace referencia a implementar nuevos sistemas de educación y responsabilidad 

social. 
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Mejor gobernanza para el desarrollo del sistema de educación superior. Se requiere la 

concertación de un marco normativo moderno y un renovado diseño organizacional para la 

integración de un verdadero sistema nacional de educación superior, que facilite una mejor 

gobernanza, generando sinergias y propiciando la coordinación de esfuerzos entre los 

diversos órdenes de gobierno y subsistemas de educación superior para lograr como resultado 

la construcción de un espacio común que permita la movilidad de estudiantes y académicos 

así como la complementariedad de las capacidades de las instituciones. 

 

Ampliación de la cobertura con calidad y equidad. Se propone un acuerdo entre el 

gobierno federal, los gobiernos estatales y las instituciones de educación superior, para 

atender las metas nacionales, aumentar la oferta en las diversas modalidades educativas y 

reducir las brechas de cobertura entre entidades federativas y regiones.  

Mejora continua de la calidad de la educación superior. Se necesita una nueva plataforma 

de políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de la educación superior en el corto 

plazo, mediante el diseño de un nuevo modelo de calidad centrado en los resultados del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, la creación del Sistema Nacional para la 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y el impulso a la internacionalización.  

Ejercicio pleno de la responsabilidad social. Se promueve la aplicación del enfoque de la 

responsabilidad social en las instituciones de educación superior, para que, en el marco de su 

misión, sus principios y valores, se fortalezcan la calidad y la pertinencia de sus funciones, 

se amplíe su contribución al desarrollo regional y su participación en la construcción de una 

sociedad más próspera, democrática y justa, con el apoyo y la corresponsabilidad de los tres 

órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto.  

Atendiendo a esta propuesta la Institución de educación superior en estudio propone una 

nueva modalidad en los planes de estudio, ofreciendo la modalidad de mediación tecnológica 

o mixta.  

De manera tal que la facultad de Contaduría y Administración pone en marcha sus planes de 

estudio en esta modalidad como son Las Licenciaturas en Administración, Contaduría, e 

Informática Administrativa; quedando libre de esta modalidad la Licenciatura en 

Mercadotecnia. Este trabajo de investigación pretende proponer a las autoridades de la 

Facultad las materias que pueden ser ofertadas en la modalidad de mediación tecnológica.  
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La institución pública en estudio se ha esmerado en ofertar planes de estudio que beneficien 

al estudiante en cuanto a lo económico, en tiempo y accesibilidad de horarios para los 

estudiantes que se encuentran en lugares geográficos distantes a la ubicación de la institución. 

Ofertando planes de estudio en la modalidad no escolarizada, escolarizada y mixta o de 

mediación tecnológica. 

Principios de aprendizaje 

La modalidad mixta adopta la combinación de sistemas de enseñanza escolarizada, no 

escolarizada, y de mediación tecnológica o sea; unas materias son cursadas de manera 

presencial, otras con mediación tecnológica (mixta) y la otra totalmente virtual por lo que ha 

sido necesario desarrollar nuevas acciones institucionales, habilidades y destrezas, tanto en 

docentes como en los estudiantes, así como en el diseño y aplicación de los recursos 

didácticos y en consecuencia las prácticas para evaluar el aprendizaje.  

Para la modalidad de mediación tecnológica (mixta) se han establecido algunos  principios 

rectores que promuevan el aprendizaje en los estudiantes que les interese esta modalidad: la 

cual permite proponer flexibilidad, que podrá presentarse en algunos aspectos operativos, y 

que impacta a su vez en los procesos de planeación académica y administrativa, sobre todo 

en  el procesos de adaptación de los estudiantes  a los cambios que la modalidad presenta de 

manera eficiente. Deberá hacerse valer en la diversificación e intercambio de roles entre 

docentes y alumnos en el entendido de que habrá que adaptarse a nuevas y diversas 

propuestas de aprendizaje, enseñanza y evaluación. Donde el docente juega el papel de asesor 

y profesor, asesor cuando revisa las actividades en la plataforma y de profesor en el aula. 

La propuesta de las materias con mediación tecnológica (mixta), aporta a los estudiantes  

cierta autonomía, pues de alguna manera serán responsables de, crear su propio 

conocimiento, otro beneficio que presenta es que tiene necesariamente que desarrollar la 

capacidad para investigar a partir de estrategias de búsqueda y construcción de conocimiento, 

así mismo, utilizar los recursos virtuales que se encuentran a su disposición con el  propósito 

de desarrollar nuevas competencias. En cuanto a incluir innovación en las estrategias de 

enseñanza, se propone la incorporación de técnicas de enseñanza, como el análisis y solución 

de casos, discusiones grupales de manera virtual y la realización de proyectos académicos, 

así como la creación de comunidades virtuales de aprendizaje. El uso de recursos virtuales 

como son los simuladores y tutoriales inteligentes, aplicaciones para dispositivos móviles, 
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serán solo algunos de los diversos ambientes de aprendizaje que deberán incorporarse a la 

innovación que esta modalidad demanda.  

La interacción constituye uno de los elementos fundamentales que permitirán la construcción 

del conocimiento a partir de la interactividad presencial o virtual entre agentes educativos, 

las comunidades virtuales de aprendizaje, apoyadas en las tecnologías propuestas de 

información y comunicación.  

En esta modalidad la función docente, deberá ser una actividad reflexiva, crítica y de asesoría 

y acompañamiento para el estudiante facilitando que este aprenda a aprender de manera 

autodidacta. La propuesta reconoce la capacidad autogestora del alumno para llevar a cabo 

de manera responsable las acciones de aprendizaje, investigación, coevaluación y 

autoevaluación de las tareas encomendadas.  

La evaluación como mecanismo que provee información para gestionar la calidad de la 

enseñanza, deberá ser continua y permanente.  (UAEM, 2017:231) ante ello, la Institución 

ha trabajado fuertemente para lograr contar con la implementación de cada uno de estos 

principios básicos. Es importante mencionar que en este momento, el primer semestre de las 

Licenciaturas en Administración, Contaduría e Informática Administrativa ya 

implementaron la modalidad mixta, ofreciendo tres unidades de aprendizaje, las cuales son: 

Entorno legal de las organizaciones, Gobierno de Tecnologías de la Información y 

Habilidades y Pensamiento Creativo, entre otras. 

La Licenciatura en Mercadotecnia no ha iniciado con esta modalidad, por lo cual se pretende 

en esta investigación proponer las materias que podrían ser impartidas en forma virtual, en 

la modalidad de mediación tecnológica y las que seguirán ofertándose de manera presencial.  

La Licenciatura en Mercadotecnia es una licenciatura de reciente creación, se pudiera decir 

así, pues se ofertó por primera vez en el año 2010, actualmente se encuentra certificada por 

CIES y el plan de estudios ha aumentado su matrícula año con año. Es importante mencionar 

que en el año 2018 se actualizó y se redujo de diez semestres a nueve semestres.  

Los estudiantes cubren un total de 52 unidades de aprendizaje y dos actividades académicas: 

servicio social y práctica profesional haciendo un total de 54.  

Ahora, vamos a analizar cuáles son los Métodos de enseñanza y estrategias de 

aprendizaje, que utiliza esta modalidad:  

x Coincidencia entre lo presencial, virtual, y mediada.  
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Emplea lo positivo de la enseñanza mediada de manera virtual y de la enseñanza 

presencial, con base en el uso de situaciones de aprendizaje que difieren en espacio, 

tiempo y coincidencia entre los agentes.  

x El estudiante tiene un papel autónomo en su aprendizaje, el rol del docente  es ser 

facilitador, mediador y dinamizador. 

x Utiliza diferentes tipos de comunicación como: tutoría presencial o virtual, 

comunicación textual, auditiva, visual y audiovisual.  

En lo que respecta a las habilidades didácticas que se desarrollan en el estudiante se pueden  

mencionar las siguientes:  

Desarrollar en el estudiante el aprendizaje autónomo y mejorar sus habilidades en el uso de 

las tecnologías. Estimular en el estudiante la comunicación, interacción y el intercambio de 

ideas. Proporciona el uso de materiales suficientes para el desarrollo y apoyo del proceso de 

aprendizaje. Motiva  al estudiante en su rol como responsable de su aprendizaje.  

Un aspecto primordial ha sido la determinación de la formación de los agentes de la 

modalidad educativa mixta y por ende, el trabajo que se ha efectuado para tal fin. Por lo que 

la institución ha puesto su mejor empeño para identificar que los perfiles profesionales de los 

profesores y tutores estén adecuados a las necesidades de los estudiantes.  

La determinación de las unidades propuestas para la Licenciatura en Mercadotecnia se hizo 

analizando el contenido teórico y práctico del programa.  

Perfil de alumno:  

x Conocimiento de las características de la modalidad educativa mixta.  

x Capacidad para administrar su proceso de aprendizaje.  

x Responsable de su propio aprendizaje, con aptitudes de trabajo colaborativo.  

x Habilidad para realizar actividades de planeación y administración del tiempo.  

x Capacidad para evaluar sus logros y avances académicos.  

x Experiencia en el manejo eficiente de las TIC como recurso de apoyo al aprendizaje.  

x Aptitud para desarrollar y potenciar habilidades de búsqueda, clasificación, 

discriminación y análisis crítico de la información.  

x Habilidades para la comunicación oral y escrita.  

x Proactivo.  

x Innovador.  
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x Desempeña un rol como mediador e interlocutor en los procesos pedagógicos de otros 

alumnos. (UAEM, 2017: 22) 

 

Recursos de apoyo  

Los materiales didácticos y de apoyo constituyen el soporte fundamental de los contenidos 

curriculares, al propiciar el estudio independiente y el aprendizaje autónomo, además de 

posibilitar la interacción de alumnos-docentes y de los alumnos entre sí. Así como la 

interactividad de alumnos y docentes con los contenidos.   

Con las TIC es posible producir recursos de apoyo integrado por texto, imagen, audio, 

animación, video, voz grabada, y almacenarlos en repositorios para ser leídos desde un 

computador o dispositivo móvil.  

Los recursos de apoyo al aprendizaje deben caracterizarse por:  

x Su potencial para motivar al estudiante ofreciendo formas innovadoras para presentar 

los contenidos.  

x Facilidad, rapidez y ubicuidad de acceso a fuentes de información.  

x Promover el aprendizaje autónomo respetando el ritmo y cadencia personal para la 

comprensión y ejercitación.  

x Ser accesibles, atractivos y fáciles de operar.  

x Adecuados como apoyo didáctico para que los estudiantes observen, clasifiquen, 

jerarquicen y descubran por sí mismos.  

x Adecuarse a las características personales y culturales de los estudiantes: a sus edades, 

niveles de madurez, diferencias individuales.  

x Servir de apoyo al docente. Las guías y manuales de trabajo son herramientas que 

permiten aproximarse al conocimiento y que facilitan la construcción de los 

conceptos, pero no deben sustituir los procesos cognoscitivos de los estudiantes.  

 

En el cuadro siguiente se muestra la organización semestral de las materias del plan de 

estudio de la Licenciatura en Mercadotecnia, refleja nueve semestres conformados de la 

siguiente manera: 
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re 

1 

Semestre 

2 

Semestr

e 

3 
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4 
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e 

5 
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e 

6 

Semestr

e 

7 
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e 

8 
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9 
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otencni

a 

Adminis

tración 

de la 
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os 
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ca 
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de 
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de 
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Herramie
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os 
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ca 

profes
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Derech

o de los 
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s 
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Canales 

de 
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de 
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ca 
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s 
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ón 
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a 
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y 
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estos 
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y 

planeació

n 
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a  
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otecnia 

social 

Metod
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ón 
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ca 
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Ingles 5 

Capital 

humano 

Administ
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las 

PyMES y 

empresa 

familiar  

Admini
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de 

ventas  

y 

negicia
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Integra
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profesi
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Optativ

a 2 

Optati

va 3 

Practi

ca 
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  Ingles 6 Ingles 7 Ingles 8 Optati

va 1 

 Optati

va 4 

 

 

La propuesta para la implementación de las materias en la Modalidad Mixta de la 

Licenciatura en Mercadotecnia en este estudio comprende los tres primeros semestres debido 

a que en el año 2018 se actualizo el plan de estudios y actualmente son los semestres que  es 

la siguiente: 

 

PROPUESTA DE MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA  LICENCIATURA 

EN MERCADOTECNIA QUE PUEDEN SER OFERTADAS EN LA MODALIDAD 

MIXTA, PRESENCIAL Y EN LA MODALIDAD NO ESCOLARIZADA DE LOS 

TRES PRIMEROS SEMESTRES 
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NUMERO 

DE 

SEMESTRE 

1 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

MODALIDAD 

PRESENCIAL 

MODALIDAD 

NO 

ESCOLARIZADA 

MODALIDAD 

CON 

MEDIACION 

TECNOLOGICA 

(MIXTA) 

1 Mercadotecnia   X  

2 Gestión   X  

3 Economia en los 

negocios  

X   

4 Derecho de los 

negocios  

  X 

5 Comunicación 

para 

mercadotecnia. 

  X 

6 Habilidades 

matematicas  

X   

 

 

 

NUMERO 

DE 

SEMESTRE 

2 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

MODALIDAD 

PRESENCIAL 

MODALIDAD NO 

ESCOLARIZADA 

MODALIDAD 

CON 

MEDIACION 

TECNOLOGICA 

(MIXTA) 

1 Administarción 

de la 

Mercadotecnia 

 X  

2 Legislación de 

la 

mercadotecnia 

 X  
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3 Deotologia y 

responsabilidad 

social 

X   

4 Formación 

financiera  

  X 

5 Matematicas 

financieras  

  X 

6 Ingles 5 X   

 

NUMERO 

DE 

SEMESTR

E 3 

 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

 

MODALIDA

D 

PRESENCIAL 

 

MODALIDAD 

NO 

ESCOLARIZAD

A 

 

MODALIDAD 

CON 

MEDIACION 

TECNOLOGIC

A (MIXTA) 

1 Comportamient

o del 

consumidor 

 X 

 

 

2 Costos y 

presupuestos 

para la 

mercadotecnia  

X   

3 Estadistica 

descriptiva  

X   

4 Herramientas de 

diseño de 

estrategias 

  X 

5 Modelos de 

optimización 

X   

6 Capital humano  X  

7 Ingles  6   X 
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Es importante mencionar que es conveniente ofertar esta nueva modalidad en el período 2020 

B para dar inicio a partir del primer semestre respetando la generación. 

 

Conclusiones 

- La estrategia principal de la educación mixta deberá basarse en la combinación de 

actividades presenciales y virtuales, dosificando el contenido a partir de actividades 

de trabajo individual hasta propuestas de trabajo colaborativo, procurando mantener 

una evaluación constante a lo largo del proceso de aprendizaje, y eligiendo 

indicadores y criterios acordes al desempeño y resultados esperados en cada etapa de 

la planeación instruccional. 

- La modalidad mixta adopta la combinación de sistemas de enseñanza escolarizada y 

no escolarizada, por lo que es importante darle seguimiento al desarrollo de nuevas 

acciones institucionales, habilidades y destrezas, tanto en docentes como en los 

estudiantes, así como en el diseño y aplicación de los recursos didácticos y en 

consecuencia las prácticas para evaluar el aprendizaje 

- Implica que el estudiante es responsable de su propio proceso de aprendizaje y 

condiciona el papel del profesor, ya que su función no solo puede limitarse 

únicamente a crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad 

mental constructiva, sino que lo convierte en un facilitador que debe orientar esta 

actividad a fin de que la construcción del alumno se acerque de forma progresiva a lo 

que significa y representa conocimiento adquirido.  

- La FCA debe continuar ofertando esta modalidad y trabajando fuertemente con este 

modelo de flexibilidad que además deberá manifestarse en diversos aspectos 

operativos, lo que impactará a su vez en los procesos de planeación académica y 

administrativa, sobre todo en su capacidad de adaptarse a los cambios de una manera 

eficiente. 

 

Recomendaciones 

-Se recomeinda iniciar la modalidd mixta en el primer semestre para poder medir por 

generación. 
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-Se recomienda hacer caso a la propuesta de las materias que se proponen ofertar de 

manera escolarizada, no escolarizada y de mediación tecnológica. 
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Resumen 

La presente investigación pretende explorar, y describir, en base a un enfoque teórico 

fundamentado la situación actual del Marketing, respecto a su papel como generador de valor, 

y la relación sinérgica que se presenta entre el Marketing y la sociedad, mediante la 

descripción de sus interacciones, a la par del valor generado en un contexto social, y el papel 

del Marketing como elemento catalizador de valor en el análisis, comprensión, y satisfacción 

de las necesidades sociales en su relación con la empresa de base social, así como las 

actividades de Marketing. La importancia de la presente investigación radica en el 

entendimiento de las posibles ventajas en la generación de valor, y el impacto generado por 

el Marketing que hace uso de su interacción con la sociedad. 

 

Palabras Clave: Marketing, Sociedad, Valor, Social, Percepción 

 

Abstract 

 

This research aims to explore and describe, on the basis of a theoretical approach, the current 

situation of Social Marketing, and its role as value generator based in the synergistic 

relationship between Marketing and society, taking in account interactions, value generated 

in a social context, as well as, the role of Marketing as a catalyst for value, bearing in mind 

the analysis, understanding, and satisfaction of social needs and its relationship betwen the 

socially based company and the Marketing activities. The relevance of this research lies in 

the understanding of the possible advantages in the generation of value, and the impact 

generated by the interaction betwen marketing and society. 

 

Keywords:  Marketing, Society, Value, Social, Perception 

 

Introducción 

 

El Marketing ha logrado consolidarse como generador de valor, como catalizador y productor 

de beneficios a diferentes niveles, siendo un elemento indispensable dentro de cualquier 

empresa u organización, los beneficios que genera el Marketing deben ser percibidos en el 
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afán de generar sinergias a la par de beneficios colaterales buscados por las organizaciones 

de corte social. La sociedad es uno de los componentes más complejos y desatendidos dentro 

de los contextos corporativos, sin embargo, dicha sociedad como conjunto puede influir de 

forma determinante de éxito o fracaso en las organizaciones, es por esto por lo que el 

Marketing debe considerar la creación de valor en la sociedad.  

 

El Marketing es entendido como el uso de técnicas y herramientas para lograr comercializar 

eficientemente; donde el comercio es todo aquel intercambio de valores donde todos los 

implicados buscan obtener un beneficio adicional a su inversión, los elementos de 

intercambio se clasifican en tres grandes grupos, los productos, los servicios y las ideas, por 

ello Kotler (1972) especifico que la eficacia del marketing se alcanza mediante acciones 

concretas de comercialización enfocadas en producir respuestas deseadas por el mercado; es 

lograr la respuesta deseada al menor costo, esto es la eficiencia del marketing. 

 

La presente investigación tiene por objetivo explorar y describir la situación actual del 

Marketing respecto a su capacidad y necesidad de creación de valor relacionado a la 

interacción que tiene con la sociedad; y se integra por diferentes perspectivas teóricas, 

resaltando que el aporte principal es la identificación de una realidad donde el Marketing 

interactúa de forma cercana e interdependiente con la sociedad, el entendimiento del aporte 

de valor compartido que se puede generar entre las organizaciones y la sociedad, donde todos 

los pilares de sus estructuras tienen la capacidad de generar y obtener beneficios particulares 

y comunes mediante el uso adecuado del Marketing. 

 

Metodología 

 

La presente investigación de enfoque teórico fundamentado, pretende aproximarse a la 

realidad del marketing en términos de generación de valor relacionado con la atención e 

integración de la sociedad, sus necesidades y comportamientos particulares, buscando 

identificar postulados dignos de investigaciones futuras; en coherencia con Dankhe (1989) 

es de carácter exploratorio con elementos descriptivos ya que busca identificar como la 

interacción del Marketing y la sociedad generan valor, tomando como base de construcción 
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el uso de técnicas tales como la observación de casos reales, el trabajo de gabinete, y  la 

revisión bibliográfica de la literatura disponible, en coherencia con el objetivo que es, 

explorar y describir la situación actual del Marketing respecto a su capacidad y necesidad de 

creación de valor relacionado a la interacción que tiene con la sociedad; partiendo de la 

hipótesis de que es posible explorar y describir los elementos y las relaciones del marketing 

social. 

 

Desarrollo 

 

El Marketing es uno de los elementos principales en la consecución de los objetivos 

empresariales, y no solo está relacionado a los beneficios que genera en las organizaciones, 

también en las estrategias que utiliza para generar valor en diferentes sectores y públicos; el 

marketing atiende a los mercados y los satisface mediante comercializables, construyendo 

valor perceptible en el proceso. Respecto a los diferentes niveles o tipos de comercializables, 

es importante conocer que existen 3 diferentes, los Productos, los Servicios y las Ideas. 

 

Los productos son los elementos comercializables que se encuentran en el extremo izquierdo 

del espectro de lo tangible, poseen características y atributos totalmente perceptibles por los 

sentidos básicos, su percepción es simple y comprobable. 

 

Los servicios se encuentran justo en el medio del rango de lo tangible, tienen características 

que pueden ser percibidas mediante cierta experimentación, poseen atributos que los alejan 

de los productos ya que no todos los elementos que componen a un servicio son fácilmente 

percibidos, por lo que se requieren esfuerzos adicionales o características complementarias 

para lograr su completa apreciación. 

 

Las ideas o conceptos son el extremo derecho del espectro de lo tangible, son totalmente 

intangibles, son abstracciones mentales de difícil percepción, son entes complejos, con alta 

carga subjetiva. 
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Dentro de la gama completa de comercializables existe un sinfín de combinaciones de 

productos, servicios e ideas, todo comercializable puede adquirir diferentes características y 

funciones. 

 

William, Pride & Ferrell (1997) puntualizaron claramente que las gestiones de los procesos 

del Marketing comprenden las acciones concretas de planear, organizar, implementar y 

controlar las actividades mercadológicas que promuevan el intercambio de beneficios de 

manera efectiva y eficiente entre los diferentes elementos del ambiente comercial. 

 

El comercio busca generar valor mediante el intercambio de comercializables, donde todos 

obtengan beneficios adicionales a su inversión. 

 

La generación de valor se construye en el intercambio de comercializables donde los 

implicados obtienen beneficios adicionales relevantes y atractivos en contraste con la 

inversión que realizan para obtener dichos beneficios. Las características particulares de los 

comercializables dictan en mucho la capacidad de ser intercambiados. 

 

Stanton, Etzel y Walker (2007) Mencionan que el marketing tiene la obligación de poseer 

como directriz principal el enfoque al cliente -mercado- y la dirección de sus actividades para 

lograr satisfacer al mercado, alcanzando los objetivos propuestos por las organizaciones, 

además puntualizan la importancia de generar beneficios a el mercado que el marketing este 

atendiendo. 

 

El comercio nace con el intercambio de productos, de elementos cien por ciento tangibles, 

que podían ser generadores de beneficios fácilmente reconocibles y percibidos; la evolución 

es una constante en el comercio, ya que es propositivo y reactivo, lo que lo llevo al punto 

donde los productos competían con otros productos de similares o idénticas características 

por tanto no generaban valor adicional, por lo que escalar los beneficios de adquirirlos resulto 

imposible; la solución, añadirle o sumarle “otros” elementos a los productos, en un inicio 

sumándole más producto al mismo producto, para luego lograr mediante la complementación 

con diferentes productos el valor buscado. Sin duda este tipo de comercio fue exitoso, 
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llevando al comercio a ser una práctica básica y recurrente para obtener beneficios que 

satisficieran las necesidades individuales y sociales mediante la competitividad de los 

comerciantes. 

 

Resulta difícil continuar construyendo valor por medio del intercambio comercial de los 

productos complementados con otros productos, ya que son de fácil comparación; en la suma 

de servicios a los productos se encontró una nueva plataforma para logran edificar valor 

comercial, y esto también es cierto cuando se les suman ideas o conceptos a los productos. 

 

Lamb,C. ,Hair,J & McDaniel,C. (1998) presentaron la idea que plantea la existencia de tres 

estrategias fundamentales para dirigirse al mercado que es de interés, la atracción de todo el 

mercado existente, concentrarse en un solo segmento del mismo mercado o atraer a varios 

segmentos, logrando el grado de especialización mediante la implementación de estrategias 

específicas de marketing mix. 

 

El comercio ha encontrado en la mezcla del Marketing y en las características propias de los 

comercializables la fórmula para generar valor, donde se le suman servicios y/o productos a 

las ideas para apoyar su intercambio comercial, donde se le suman ideas o conceptos a los 

servicios y a los productos para lograr ser percibidos como más valiosos. 

Marketing es construcción de valor, el valor es todo aquel beneficio percibido, por lo tanto, 

no es posible generar valor si no se capta o aprecia un superávit; sin importar que se genere 

un bien o beneficio real, si este no logra un cambio cognoscitivo donde se obtenga conciencia 

del beneficio, jamás se lograra construir valor alrededor de dicho bien, para asignar valor se 

debe ser consciente del beneficio recibido. 

 

La percepción del nivel del beneficio recibido dicta el valor asignado. Los comercializables 

-bienes, servicios e ideas- tienen como objetivo originar valor para los implicados en su 

intercambio, lo cual es posible gracias a que el valor puede tomar diferentes cánones 

dependiendo de la contribución buscada por los diferentes actores comerciales. 
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Los implicados en el comercio siempre serán elementos conformantes de una sociedad, 

pudiendo ser o funcionar de acuerdo con diferentes roles, generando implicaciones directas 

o colaterales a su entorno, estas implicaciones generadas pueden ser positivas o no, teniendo 

la capacidad de retroalimentar el proceso comercial como respuesta social a las repercusiones 

obtenidas. 

 

Los implicados en el comercio principalmente son las organizaciones o individuos que 

buscan intercambiar un comercializable por bienes económicos o financieros; los que buscan 

satisfacer necesidades o deseos, estando dispuestos a invertir bienes económicos y  

encuentran en los comercializables los posibles satisfactores a sus necesidades y/o deseos; la 

sociedad es el último elemento de importancia en las relaciones comerciales, incluye y 

provoca aspectos políticos, legales, económicos, culturales y evidentemente sociales. 

 

La sociedad es un conjunto de individuos que se integran alrededor de algunas características 

comunes, con varios objetivos compartidos, al madurar la relación social se convierte en un 

ente que se compone de características propias permeadas a los individuos y a ella misma en 

todos los sentidos posibles y en todo momento, esto convierte a las sociedades en entidades 

vivas y en constante evolución, construcción y afianzamiento; componiendo la cultura, los 

comportamientos, la personalidad, patrones de conducta; las sociedades buscan 

autorregularse para sobrevivir y prosperar, es de donde nacen las normas y leyes sociales 

donde la mayoría de los individuos que componen una sociedad busca promover la armonía 

y castigar los actos que atenten contra su estabilidad. 

 

Las sociedades son seres orgánicos, que en el mismo momento componen a organismos 

superiores; las sociedades son sistemas abiertos, donde existen micro sistemas, subsistemas, 

suprasistemas, todos interactuantes e interdependientes. 

 

Kotler, P. & Roberto E. (1992) apuntaron que las acciones a favor de cambios sociales existen 

desde la Antigua Grecia y el imperio Romano. Históricamente las campañas sociales han 

buscado solucionar problemáticas existentes dentro de los contextos cercanos al campo de 

acción o influencia de quien las realizaba; esto no es lo mismo que el Marketing social, el 
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marketing social es un ente mayor, es integrador ya que explota a las campañas y acciones 

sociales, para construir valores adicionales en el ambiente comercial que le interesa, estos 

valores pueden y deben estar en los 3 niveles o pilares comerciales, valor para la empresa, 

valor para el mercado y valor para la sociedad. 

 

Los organismos sociales están compuestos por órganos con características mayormente 

compartidas por sus integrantes que con otros órganos, sin embargo comparten características 

que los unen a otros órganos o sistemas, esto va construyendo un engranaje social, donde se 

genera la vida social, donde se construyen las ventajas y características sociales. 

 

Como todo organismo la sociedad debe estar en constante mejora, crecimiento, evolución, 

esto en diferentes aspectos, donde la calidad y el valor de la sociedad no solo está compuesta 

por su tamaño, sino que se conforma de su capacidad de proveer a los individuos que la 

integran de los beneficios que buscan de ella, los beneficios buscados siempre se relacionaran 

a necesidades insatisfechas, la sociedad tiene como función satisfacer las necesidades de sus 

componentes, las necesidades cambian y mutan en función de las variables y contextos que 

se construyen en la sociedad, las necesidades son reactivas. 

 

La sociedad debe evolucionar en búsqueda de satisfacer las nuevas necesidades, para lo que 

tiene que construir el valor indicado, lo que le permitirá interactuar de una mejor forma con 

sus contextos, sin olvidar que todas las acciones y comportamientos sociales interactúan, y 

son interdependientes de los subsistemas que la componen y hacia los supersistemas de los 

cuales son integrantes funcionales o no. 

 

Pérez, A. (2004) señalo que ha sido fácil para las empresas comprender el valor de construir 

estratégicamente directrices sociales. Internacionalmente esto se ha explotado, sin embargo, 

en México sigue siendo una gran área de oportunidad. 

 

Las características de los individuos que componen a las sociedades los agrupan en sistemas 

que a su vez componen otros conjuntos de individuos con características no necesariamente 

excluyentes exclusivamente sino incluyentes mayoritariamente entre sí; que sin embargo 
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comparten características con los integrantes de otros órganos u organismos sociales, incluso 

teniendo la capacidad de conformarse como parte de diferentes elementos sociales, en un 

mismo tiempo o en distintos momentos. 

 

La sociedad es un ser vivo que evoluciona, sus integrantes son interactuantes e 

interdependientes, lo que provoca un bienestar o un perjuicio común, por lo que debe 

mantenerse siempre en constante búsqueda de la eficiencia social; donde se optimicen los 

recursos sociales en la satisfacción de las necesidades de los componentes sociales. 

 

Existen diferentes niveles de integrantes sociales, dependiendo de sus características, 

objetivos y funciones, desde los individuos, las organizaciones, las empresas, entre otros 

elementos que conforman al sistema social; las necesidades que la sociedad busca satisfacer 

son también variadas y de diferentes niveles, existen necesidades individuales, familiares, 

comunales, empresariales, económicas, higiénicas, de seguridad, por mencionar lagunas de 

alta relevancia, sin dejar de reconocer otro tipo de necesidades fundamentales como el 

reconocimiento social, la pertenencia y la propia necesidad de ser. 

 

En la dicotomía de los componentes sociales que buscan ser entes completos siendo a su vez 

elementos integradores de otros sistemas, se encuentran oportunidades para la construcción 

de valor, para el intercambio de beneficios, donde la interacción constante provoca el 

desgaste o el crecimiento social, y esto depende de cómo se generen beneficios en estas 

constantes interacciones, si se genera valor para todos los integrantes de la interacción se 

construye, sino se desgasta y degrada la sociedad. 

 

Eagle, L., Dahl, S., Hill, S., Bird, S., Spotswood, F. and Tapp, A. (2012) mencionan lo 

determinante que es comprender que el marketing social agrupa un número importante de 

factores, elementos y variables, respecto a la ética, la cultura y los conceptos sociales. 

 

El comercio es la herramienta de satisfacción social, al intercambiar comercializables se 

busca que todos obtengan satisfacciones a sus necesidades y/o deseos. El marketing atiende 

las interacciones en búsqueda de generar valor, de construir beneficios perceptibles, 
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detectables y atractivos, lo que provocara una constante construcción y fortalecimiento social 

mediante la cohesión de beneficios que satisfacen a todos los niveles sociales. 

 

Las empresas a través del marketing tienen como objetivo construir valor en 3 formas 

diferentes. Un marketing “completo” implica la conformación de valor integral, esta 

construcción tiene 3 pilares fundamentales, crear valor para la organización, crear valor para 

los clientes y crear valor para la sociedad. 

 

El marketing debe encontrar la forma de generar beneficios tangibles, reales y relevantes  en 

estos 3 niveles, en la empresa, en su mercado y en la sociedad; esto no es una tarea fácil, ya 

que se trata de edificar valor en diferentes públicos interesados, en una misma acción 

comercial. 

 

Es posible erigir beneficios en estos 3 niveles diferentes en una misma acción comercial 

debido a que cada uno de los grupos de interés -empresa, mercado y sociedad- buscan obtener 

beneficios diferentes, es tarea del marketing identificar estos valores buscados y proveer de 

ellos a cada uno de los 3 pilares, bajo un esquema de costos óptimos. 

 

Las empresas u organizaciones regularmente buscan obtener beneficios financieros-bienes 

económicos-  ya que la generación de riqueza es siempre un objetivo buscado, el marketing 

nunca debe de perder de vista que su objetivo para con la empresa es generarle riqueza 

económica mediante las acciones comerciales.  

 

El mercado compuesto por clientes y clientes potenciales busca también obtener beneficios, 

los cuales están relacionados con la satisfacción de necesidades específicas y es el marketing 

el responsable de identificar y satisfacer esas necesidades mediante sus acciones y los 

comercializables -productos, servicios e ideas-  que ofertan al mercado. 

 

La sociedad es el pilar que históricamente menos se ha buscado satisfacer, en últimas décadas 

se ha demostrado su gran importancia; la sociedad es un elemento que por naturaleza posee 

un numero alto de necesidades insatisfechas, cada grupo o elemento social posee 
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características y necesidades distintivas, el marketing tiene la obligación de satisfacer las 

necesidades que la sociedad requiera y/o demande, claro que no es posible satisfacer todas 

las necesidades sociales, no en un mismo momento, y mucho menos por una sola empresa u 

organización, es una labor a largo plazo y de interés común para todos los actores 

comerciales, donde las organizaciones adoptan y se enfocan en las necesidades y satisfactores 

que sean coherentes con su actividad empresarial o con los intereses de su público objetivo. 

 

Figura 1. Los 3 pilares comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las empresas mediante el marketing profesional proveen al mercado de satisfactores a 

necesidades específicas, a través de los comercializables -productos, servicios e ideas.  

 

Los mercados proveen a través del marketing profesional y las ventas de beneficios 

económicos a las empresas y organizaciones; a su vez la sociedad provee a las empresas de 

ambientes, de contextos seguros y fértiles para su labor y desempeño comercial. 
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La sociedad provee también a las empresas del mercado, el cual está constituido por grupos 

o individuos con características que les permitan ser interesantes y atractivos para las 

empresas, además de proveer materia prima y mano de obra, mientras las empresas proveen 

de satisfactores a problemáticas o necesidades sociales imperantes en la sociedad destino. 

Los mercados proveen de satisfactores sociales mediante su integración con las acciones de 

satisfacción social emprendidas por las empresas, o bien de manera directa e independiente. 

 

Los beneficios o valores generados constituyen el camino hacia la profusión en las 

sociedades, es por esto por lo que el comercio es la herramienta que satisface las necesidades, 

tanto individuales como sociales. 

 

Lovelock, C. & Wirtz, J. (2009) declararon que existen diversas tácticas para poder 

comunicar las ventajas de los servicios y de las ideas; esto es básico para el marketing que se 

enfoca en las acciones o resultados sociales, ya que tiene como objetivo construir valor a un 

tercer elemento del mercado -el social- 

 

La satisfacción social esta dictada por la respuesta a las necesidades que no están siendo 

atendidas, las empresas deben buscar siempre el éxito sostenible, y para que esto suceda debe 

apuntalar  los 3 pilares del comercio, si uno de los pilares no está suficientemente afianzado 

la sostenibilidad está amenazada, todo sentido comercial con miras profesionales hacia la 

sostenibilidad y éxito comercial a largo plazo debe estar completamente afianzado en los 

valores creados para la sociedad, el mercado y para la empresa. 

 

El marketing como herramienta comercial de creación de valor, puede y debe atender 

necesidades sociales, esto con objetivos siempre claros y afines a la organización que 

representa, la coherencia es uno de los atributos más importantes en la construcción de valor 

sostenible, la congruencia de la necesidad social que se busca atender, del satisfactor y de la 

organización que provee, generan cohesión entre las partes tanto como la  credibilidad que 

puede ser capitalizada por la misma empresa en diferentes formas. 
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La conformidad social es un elemento de alto valor para las empresas, ya que son las 

sociedades las que constituyen el contexto de influencia en las prácticas comerciales, 

pudiendo desvirtuar o valorizar las actividades de la empresa en diferentes sentidos, 

provocando beneficios o detrimentos en la construcción de valor para los implicados 

comerciales. 

 

El marketing tiene como obligación satisfacer necesidades sociales, y capitalizar estos 

beneficios provistos a la sociedad por parte de las empresas, es totalmente valido y puede ser 

trasladado a la creación de nuevos valores al mercado, a la empresa y a la misma sociedad; 

es por esto por lo que la generación de valor en los 3 pilares comerciales es una actividad 

sinérgica, funcional y fortalecedora. 

 

Si bien el intercambio de valores -comercio- no es la causa de la conformación de las 

sociedades, si es el agente aglutinante y de consolidación de ellas, ya que una sociedad que 

logra satisfacer sus necesidades se mueve, se fortalece, se protege y evoluciona. 

 

La evolución social está altamente determinada por los satisfactores de necesidades a los que 

tienen acceso, es por esto por lo que existen diferentes tipos, y niveles sociales, cada uno 

cuenta con características y necesidades particulares, los satisfactores o herramientas de 

solución juegan un papel decisivo en la configuración social. 

 

Maarek, P, (2009) precisó la importancia del deber ser del marketing al contextualizarse en  

la sociedad, en sus necesidades y sus características particulares. Es por lo anterior que la 

actividad comercial a través del marketing tiene un rol de alta relevancia en la sociedad, ya 

que tiene la obligación de construir beneficios, validos, tangibles y reales para necesidades o 

problemáticas sociales, que a su vez pueda capitalizar en beneficios propios. 

 

Conclusiones 

 

Es de vital importancia para las organizaciones que busquen consolidar el alcance de sus 

objetivos empresariales, el uso del Marketing para lograr generar valor en la sociedad, lo que 
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les provoca fortalecimiento, respaldo y generación de valor hacia los diferentes públicos 

interesados y hacia el interior de la misma organización. Toda acción estratégica debe de 

enfocarse claramente y de manera ágil en la consecución de sus metas particulares, es aquí 

donde se define la eficiencia, por lo tanto el Marketing en su búsqueda de atender a los 

mercados, a la sociedad y a la empresa, tiene la obligación de generar beneficios perceptibles 

y valiosos para conseguir resultados esperados, la clave está en que no todos buscan los 

mismos beneficios, es por esto que el marketing puede potenciar diferentes resultados 

positivos con un número inferior de acciones estratégicas. 

 

Siendo la sociedad un elemento de alta relevancia por su influencia, beneficios posibles y 

potenciales, la cual busca beneficios específicos a sus necesidades particulares como ente en 

constante construcción, donde también los clientes buscan satisfactores de sus necesidades 

y/o deseos mediante los comercializables, y las organizaciones buscan beneficios 

económicos. El entendimiento de la interacción entre los 3 pilares comerciales permite a las 

empresas, mediante la implementación de un Marketing completo, una mayor ratio de éxito 

en cualquier empresa; donde se logra la construcción y transmisión de beneficios claros, 

perceptibles y suficientemente valiosos; por lo tanto, el valor que se construye en la sociedad 

mediante el uso correcto del Marketing puede generar valor en la empresa y en el mercado. 

Las oportunidades de crear valor en las sociedades y capitalizar estos esfuerzos en beneficios 

para las empresas son muchas, y en constante crecimiento.  

 

La presente investigación permitió explorar y describir parte de la situación actual del 

Marketing respecto a su capacidad y necesidad de creación de valor relacionado a la 

interacción que tiene con la sociedad; visualizando  diferentes valores –beneficios- que su 

interacción puede generar en los 3 distintos pilares comerciales, así como ventajas posibles 

de ser generadas y capitalizadas tanto por las organizaciones, los mercados y por las 

sociedades que construyen los contextos comerciales,  partiendo de la hipótesis de que es 

posible explorar y describir los elementos y las relaciones del marketing social, se exploró la 

posibilidad de estudiar la interacción de los elementos y los efectos de la relación del 

Marketing y la sociedad desde la perspectiva de generación de valor comprendida en la 

interrelación de los 3 pilares comerciales. 
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Resumen.  

La búsqueda de una excelente taza de café lleva a probar en distintos lugares y cuando se 

encuentra la cafetería idónea, cuestionamos como profesionales de la Administración ¿Qué 

hace este tipo de cafeterías para lograr la fidelidad a la marca? ¿Por qué son exitosas y 

continúan incrementándose en el mundo?  Por tal motivo el presente trabajo aborda la 

Planeación Estratégica de la Compañía Starbucks identificada como una de las más 

importantes a nivel mundial a través de una investigación documental y la recopilación de 

datos mediante entrevistas y guías de observación realizadas en el periodo 2017-2019 en 

cafeterías de esta compañía ubicadas en la Ciudad de Pachuca, Puebla y Ciudad de México. 

identificando las estrategias que le han permitido sobresalir de sus competidores como son 

The Italian Coffee Company, Café Punta del Cielo y Cielito Querido Café. 

 

Palabras Clave:  Planeación estratégica, estrategias y cafetería 

 

Abstract. 

 

The search for an excellent cup of coffee leads to try in different places and when the ideal 

cafeteria is found, we question as professionals of the Administration ¿What does this type 

of coffee shops do to achieve brand loyalty? ¿Why ae they successful and continue to increase 

in the world? For this reason, this paper addresses the Strategic Planning of the Starbucks 

Company identified as one of the most important worldwide through documentary research 

and data collection through interviews and observation guides conducted in the 2017-2019 

period in coffeee shops the strategias that have allowed in to stand out from its competitors 

such as The Italian Coffee Company, Cáfe Punta del Cielo and Cielito Querido Café. 

 

Keywords: Strategic planning, strategies and cafeteria. 

 

Introducción. 

La pasión por el café motiva a buscar cada día  nuevos sabores, servicios y experiencias 

diferentes y de pronto, se está en la cafetería ideal, con  excelente café y su diversidad de 

combinaciones,  instalaciones  con mobiliario cómodo,   música agradable, un servicio lleno 
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de calidez otorgado por jóvenes,  cuya característica es que estudian y trabajan  en su mayoría,  

además que el servicio se ajusta a las necesidades de los clientes, por ejemplo: el que va a 

trabajar y sólo acude a la cafetería por café, aquel que desea permanecer en ella con su laptop, 

periódico o un  libro, el que va a disfrutar de una buena charla, eso sí acompañado de un buen 

café  y algo más el que pasa en su automóvil por tan preciado producto. Sin contar con la 

gran variedad de artículos que promociona la marca y los alimentos complementarios para 

disfrutar esta bebida. 

Como profesional de la Administración surge la inquietud de conocer ¿Qué hace este tipo de 

cafeterías para lograr la fidelidad a la marca? ¿Por qué son exitosas y continúan 

incrementándose en el mundo?  Interrogantes que obligan a investigar a los temas del café y 

de la Planeación Estratégica. Por tal motivo el presente trabajo aborda la Planeación 

Estratégica de la Compañía Starbucks identificada como una de las más importantes a nivel 

mundial. 

 

Marco Teórico. 

El consumo de café fuera de casa ha crecido significativamente, gracias al desarrollo de una 

cultura que ha impulsado el número de cafeterías, sobre todo las de cadena. En México este 

mercado tiene un valor de más de 10,000 millones de pesos y crece entre 20 y 25% anual. 

(Calva, E. 2018) 

 

Antes, las personas no acostumbraban a caminar por la calle con un vaso de café en la mano; 

ahora es prácticamente una costumbre. También había poca variedad en la oferta; 

actualmente hay una amplia gama de sabores, procesos y presentaciones. Además, el café es 

una de las bebidas favoritas de las nuevas generaciones, y antes solo los adultos tomaban 

café. (Calva, E. 2018) 

 

Starbucks ofrece un café que se caracteriza porque desde el inicio del proceso, sus 

compradores de café viajan a las fincas de cultivo de América Latina, África y Asia para 

seleccionar los mejores granos, mientras que los maestros tostadores son los encargados de 

lograr el mejor balance y un exquisito sabor que puede degustarse personalizado hasta el 

último detalle.  
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Su buen hacer se refleja en su crecimiento. (Sacristán, 2018) como se aprecia en los 

principales antecedentes históricos de esta compañía: 

1971: Tres jóvenes emprendedores de Seattle, Estados Unidos, Jerry Baldwin, Zev Siegl y 

Gordon Bowher, comenzaron a vender café de grano en el Pike Place Market de esa ciudad. 

Quienes llamaron a su tienda en referencia al primer oficial en Moby Dick que evocara el 

romanticismo de los mares y las tradiciones marineras de los primeros comerciantes de 

café. (Assefh, 2013) 

 

1982: La empresa contaba con cinco establecimientos, un pequeño centro de tostado, y un 

negocio mayorista que les vendía café a los restaurantes locales. 

 

1987: Jerry Baldwin, Zev Siegl y Gordon Bowher vendieron sus tiendas por cuatro millones 

de dólares a Howard Schultz, quien tenía en mente crear una cadena de cafeterías en los 

Estados Unidos, tomando como referencia las cafeterías italianas y su idea tuvo tan buena 

recepción que, a partir de entonces, la compañía inició una expansión masiva, primero hacia 

otras ciudades de Estados Unidos y luego por el resto del mundo. 

 

1995: Lanza una línea de tés envasados y preparados en respuesta a la creciente demanda. 

(Hill, Schilling & Jones, 2019)      

                                                                                                              

2002: Abre su primera sucursal en México.  

                      

2004: Continúa su expansión en el mercado europeo e incursiona en Francia. 

 

2007-2008:  Es reconocida con el premio ‘Best place to work’ que se considera uno de los 

premios sociales y empresariales más prestigiosos del mundo. (Starbucks, 2019) 

 

2008: Inicia actividades en Argentina y en sólo 5 años llego a tener más de 64 tiendas en 

Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza.2011. El logotipo es una sirena de dos colas. La 

última versión de actualizo en el al eliminar el anillo exterior que encerraba a la sirena. 
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2012 Starbucks realizo la compra de “Teavana” como parte de su estrategia para ingresar al 

mercado asiático. Para el mercado en Latinoamérica realizo concedió los derechos de 

comercialización al “Grupo ALSEA” una de las operadoras más grandes de franquicias a 

nivel internacional. (Revista Mundo Ejecutivo, 2018) 

 

2019 Se crea el programa Starbucks College en México, iniciativa que brindará a cerca de 8 

mil partners (colaboradores) en el país la oportunidad de continuar o terminar su educación 

superior o cursar cualquiera de los programas ejecutivos en línea o presenciales, ofrecidos 

por la Universidad del Valle de México (UVM). 

2019 El 6 de septiembre, Starbucks cumple 17 años México, país lleno de sabores, tradiciones 

y cultura, un país que nos ha permitido crecer junto a nuestros partners, clientes y 

comunidades. (Hernández & Ortiz, 2019) 

2019.  En la actualidad, con más de 15 000 tiendas en 50 países, La Compañía es el principal 

tostador y minorista de especialidades de café del mundo y afirma “con cada taza intentamos 

hacer realidad tanto nuestra herencia como una experiencia excepcional” (Starbucks, 2011) 

 

A la fecha Starbucks es una consolidada firma estadounidense, la cual presenta las siguientes 

cifras: Emplea a más de 300.000 partners en todo el mundo, cuenta con 26.000 tiendas 

repartidas en 75 países, sirve más de 80 millones de tazas de café cada semana y tiene más 

de 87.000 combinaciones de bebidas de expreso diferentes. (Starbucks Coffee Company, 

2019) 

 

Asimismo, Starbucks destaca la conexión emocional con sus clientes; en este punto cabe 

mencionar el criterio de Ray Oldenburg, quien asegura que las personas del mundo moderno 

deambulan entre “el primer lugar” que es su hogar y “el segundo lugar” que es el trabajo, 

pero siempre están en búsqueda de ese “el tercer lugar”. 

 

En virtud que las organizaciones están descubriendo el valor de este tipo de espacio que 

ofrecen un ambiente informal y relajado, entre los que destacan las cafeterías, que son lugares 

que la mayoría pueden acceder. Los terceros espacios son un fenómeno de interacción 

presencial, no virtual que tiene diez funciones: 
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1. Promoción de la democracia 

2. Unidad de la comunidad 

3. Múltiples amistades,  

4. Tónico espiritual 

5. Punto de encuentro 

6. Generación de Capital Social 

7. Menor costo de vida, 

8. Jubilación mejorada 

9. Desarrollo de los individuos, y  

10. Foro Intelectual (Oldenburg, 1999) 

Respecto al café Ray Oldenburg en entrevista realizada responde de la siguiente manera 

a la pregunta ¿Hace el café que la gente interactúe?  

 

 ¡Ya lo creo! Aun así, las personas necesitan darse una escapadita alguna vez. En el 

trabajo se pueden mantener muchas amistades y buenas relaciones, pero no creo que 

uno deba conformarse con eso. Los terceros espacios públicos son utilizados por 

personas diferentes, que es mejor para el desarrollo del individuo. Estos espacios 

permiten disfrutar de la diversidad de manera mucho más cómoda. Los seres humanos 

son animales sociales y las personas felices se encuentran entre otras personas felices. 

Si uno dispone de un tercer espacio, tiene más amigos. Mientras más amigos tenga uno, 

más tiempo vivirá. Las compañías deberían fomentar la creación de terceros espacios en 

sus vecindarios. Si se aseguran de que sus trabajadores puedan escaparse alguna vez, 

puede ayudarles a retener a los mejores trabajadores. (Revista 360°, 2019, pp 16-18) 

Por lo que se refiere al tema de Planeación Estratégica es la función administrativa cuyo 

objetivo consiste en fijar el curso concreto de acción a seguir, con principios que habrán de 

orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación del tiempo 

necesario para su ejecución. (Caldera, 2004).  

 

El modelo de la Planeación Estratégica comprende: misión, visión, valores, objetivos 

estratégicos, estrategias, políticas, presupuestos, previo análisis del contexto económico, 
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político, social y tecnológico donde se desenvuelven las organizaciones. (Hernández, 2011) 

con el apoyo de técnicas como: Foda o Dafo, Pest, Diagrama de proceso y flujo, 

Cronogramas, entre otras. 

 

Al abordar el tema de estrategias, es necesario indicar que los objetivos estratégicos nos 

indican lo que se quiere y debe hacer, en concreto establecen los fines y las estrategias, 

señalan cómo se debe hacer, es decir definen los medios para alcanzarlos. 

 

Asimismo, las estrategias indican como desplegar, reasignar, ajustar, y reconciliar de manera 

sistemática los recursos disponibles de la organización y como utilizar las competencias para 

aprovechar las oportunidades que surgen en el entorno, para neutralizar las posibles amenazas 

(Chiavenato, 2016) 

La estrategia de una organización aporta dirección y guía, en términos de lo que se debe 

hacer, y también de lo que no se debe hacer, en razón que las estrategias equivocadas 

significan una distracción y el desperdicio de recursos de la organización. (Thompson & 

Strickland, 2018) 

 

 

Metodología. 

Por tal motivo el presente trabajo aborda la Planeación Estratégica de la Compañía Starbucks 

identificada como una de las más importantes a nivel mundial, a fin de responder a las 

siguientes preguntas: ¿Qué hace este tipo de cafeterías para lograr la fidelidad a la marca? 

¿Por qué son exitosas y continúan incrementándose en el mundo?  

Para dar respuesta a estas inquietudes se realizaron entrevistas a partners a través de una 

entrevista semiestructurada, asimismo se utilizó una guía de observación focalizada en 

distintas cafeterías de esta cadena (8) ubicadas en la Ciudad de Pachuca Hidalgo, Puebla y 

Ciudad de México, así como consulta de bibliografía de la compañía Starbucks y artículos 

relacionados con dicha compañía en el periodo 2017-2019. 

1.La guía de observación focalizada en los siguientes rubros:  

Condiciones de la cafetería 

x Mantenimiento y limpieza general de las cafeterías 
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x Mantenimiento y limpiezas en las áreas verdes y de estacionamiento, cuando cuenta 

con ello 

x Mobiliario  

x Decoración con base en las distintas festividades nacionales e internacionales 

x Orden y ubicación en el área de preparación de las bebidas (utensilios, ingredientes, 

vasos, entre otros. 

Personal que las atiende 

x Condiciones de presentación e higiene personal 

x Uniforme 

x Atención al cliente (calidez, seriedad, respeto, entre otros.)  

x Información que ofrecen sobre los productos, promociones y eventos  

x Desempeño en la actividad encomendada (Caja, preparación de bebidas, drive) 

Mercadotecnia 

x Display, pizarrones, anuncios, entre otros. 

x Exhibición de productos y alimentos 

x Promoción de productos en cada cafetería 

x Frases alusivas al consumo del café. 

x Periodicidad de la promoción en medios electrónicos (e mail) 

Clientes 

x Edad y sexo  

x Vestimenta que refleja sus actividades (Ejecutivos, funcionarios, deportistas, 

jubilados, estudiantes, entre otros) 

x Actitud (introvertida, extrovertida, alegre, pensativo, deprimido, serio, sociable) 

x Objetivo de la visita (Trabajar con su laptop, desayunar, tomar café, charlar, hacer 

tareas, sólo pasar por café, entre otras) 

x Frecuencia con la que asisten. 

2.Entrevistas semiestructuradas a partners 

Organización y funcionamiento de las cafeterías, (Áreas que integran las cafeterías, Personal 

que las integra con sus funciones y actividades respectivas, horarios, documentación para el 

desarrollo de las actividades) 
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Clima laboral (Políticas, flexibilidad en horarios, jornadas de trabajo, capacitación, 

reconocimientos, carrera profesional, salario, prestaciones, propinas, manejo de 

inconformidades, actividades que permiten la integración del equipo de trabajo, entre otras) 

Planeación Estratégica de Starbucks.  

1. Organización de las cafeterías. 

Las cafeterías de la cadena Starbucks están integradas por las siguientes áreas físicas: Punto 

de venta (Drive/Lobby), Barra de bebidas (Calientes/Frías), Preparación de alimentos, 

Almacén, Lobby (Estancia, terraza y sanitarios. 

El personal que labora en ellas es el siguiente:  Gerente, Subgerente, Supervisores y Baristas, 

quienes desarrollan las funciones y actividades enunciadas a continuación:  

1.1.Gerente: Son los encargados de generar el entorno que permita al equipo de la cafetería 

trabajar como equipo, asegura de manera consistente la excelencia de las operaciones. 

Construye la capacidad del equipo para ofrecer la experiencia Starbucks a los baristas y 

clientes. 

 

x Planea. Realiza un plan estratégico de acuerdo con el presupuesto y las metas a 

alcanzar. 

x Organiza. Todos los recursos de la cafetería (humanos y materiales). 

x Supervisa. Que todos los elementos que integran la cafetería funcionen de acuerdo 

con lo planeado. 

x Corrige. Detecta las desviaciones e implementa estrategias como líder del equipo 

para corregirlas. 

x Administración. Auditorias, reportes y seguimientos corporativos. 

x Comunicación. Cumple y hace cumplir la misión y valores para garantizar que se 

tenga la información correcta en todo momento. 

x Ventas. Cumple y supera con los objetivos de acuerdo con las proyecciones 

establecidas en la planeación. 

 

1.2. Subgerente (Gerente B): Es el personal a cargo de los supervisores de los turnos, entiende 

como mantener la cafetería con los más altos estándares de calidad, segura, que sea 

acogedora y como satisfacer las necesidades de los baristas y clientes. También está 
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capacitado para realizar las funciones de un gerente ya que dependiendo la demanda 

operativa el líder del equipo solo es el gerente B. 

 

x Consultar. Verifica la información que debe generar y compartir. 

x Comprobar. Trasmite información útil a su gerente (no es todos los casos) y los 

supervisores de la cafetería. 

x Reconoce. Identifica las áreas de oportunidad de la tienda y realiza las acciones para 

corregirlas. 

x Evalúa. Revisa los resultados obtenidos de acuerdo a las estrategias implementadas. 

x Administración. Reclutamiento y selección de personal, nómina y pedidos de 

inventarios. 

 

1.3. Supervisor: Es el barista encargado de establecer las pautas para el equipo y se asegura 

de que las persona a su cargo realicen su trabajo. Demuestra mentalidad de liderazgo a 

través del ejemplo y coaching de excelencia en las actividades operativas mientras es la 

responsable de estas. 

 

x Ejecuta. Los turnos con los clientes como prioridad, trabaja en colaboración con el 

gerente y garantiza que el equipo trabaje en conjunto. 

x Resuelve. Anticipa y atiende los problemas en todo momento, utiliza sus 

conocimientos y recursos para responder a las necesidades de la situación. 

x Opera. Realiza actividades de operación basadas en la preparación individual, 

equilibrada con las necesidades de la cafetería. 

 

1.4. Barista: Los baristas brindan a los clientes la calidad de Starbucks, trabajan juntos para 

ofrecer la bebida artesanal y alimentos perfectos. Defienden la misión y valores de la 

marca al ofrecer el servicio que nos distingue. 

 

x Enfoque. Mantiene la filosofía del servicio al cliente a través del esfuerzo conjunto 

con el equipo de trabajo. 
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x Trabaja. Realiza sus actividades de acuerdo con las rutinas establecidas para 

garantizar la calidad de las bebidas y alimentos que integran a la filosofía del servicio. 

x Equipo. Entiende que es parte de un equipo de trabajo y actúa representando la misión 

y valores de la marca para cumplir los objetivos 

Asimismo, laboran en los siguientes turnos de trabajo: 

x Semanal de 48 horas. Divididos en 6 días con uno de descanso. 

x Semanal de 36 horas. Divididos en 6 días o 5 con uno o dos días de descanso según 

el caso. 

x Semanal de 24 horas. Divididos en 6 días o menos con varios días de descanso según 

el caso. 

2. Planeación Estratégica. 

2.1. Misión: Inspirar y nutrir el espíritu humano. Una persona, una taza de café y una 

comunidad a la vez. (Starbucks, 2011, p.4) 

2.1.1. Misión sobre el medio ambiente. En la compañía tenemos el compromiso de 

desempeñar una función de liderazgo medioambiental en todas las facetas de nuestro 

negocio. 

2.1.2. Slogan: Nuestra promesa “Queremos que ames tu bebida o déjanos saber. Siempre la 

haremos como a ti te gusta”   

2.1.3. El logotipo es una sirena de dos colas. La última versión de actualizó en el 2011 al 

eliminar el anillo exterior que encerraba a la sirena. 

2.2. Visión: No busca ser famoso sólo por su café de gran calidad ni por su rápida expansión 

en el mercado, sino por ofrecer un “tercer lugar”, un lugar en donde los clientes puedan 

tomarse un tiempo disfrutando de una buena taza de café. “Creamos momentos inspiradores 

en el día a día de cada cliente: Anticipa, conecta, hazlo tuyo” respaldada por siguientes 

valores y principios. 

2.2.1 Valores: 

x Cultura de calidad con sentido de pertenencia. 

x Actuar con valentía desafiando en estatus quo. 

x Estando presente y conectando con transparencia, dignidad y respeto. 

x Entregar el mejor esfuerzo en todo lo que hacemos. 
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2.2.2 Principios enfocados al café, a los partners, clientes, tiendas, comunidad y accionistas.  

Nuestro café 

Siempre ha sido y será una cuestión de calidad. Nos apasiona saber que tenemos un 

compromiso socialmente, responsable con los proveedores de los mejores granos de café, 

esmerarnos en tostar los granos y mejorar la vida de la gente que los cultiva. Nuestro 

profundo interés en todos estos aspectos hace que nuestro trabajo jamás termine. 

Nuestros partners 

Se nos llama partners, porque lo que hacemos no es sólo un trabajo, es nuestra pasión. 

Juntos, adoptamos la diversidad para crear un lugar que nos permita a cada uno ser 

auténtico. Siempre nos tratamos con respeto y dignidad. Nos valoramos de acuerdo a este 

principio. 

Nuestros clientes 

Cuando nos entregamos de lleno a lo que hacemos, nos relacionamos con nuestros clientes, 

reímos con ellos y les levantamos el ánimo, aunque sea por un instante. Es cierto que 

comenzamos nuestro trabajo con la promesa de una bebida preparada a la perfección, pero 

es mucho más que eso. En realidad, se trata de relacionarnos con las personas. 

Nuestras tiendas 

Cuando nuestros clientes logran experimentar esta sensación de pertenencia, nuestras 

tiendas pasan a ser un refugio, un alto a las preocupaciones de fuera, un lugar para reunirse 

con los amigos. Se trata de disfrutar al mismo ritma la vida: a veces pausando y con tiempo 

para saborearlo, otras veces más acelerado, pero siempre rodeados de auténtico calor 

humano. 

Nuestra comunidad 

Cada tienda forma parte de una comunidad, y tomamos en serio nuestra responsabilidad 

como buenos vecinos. Queremos ser bienvenidos dondequiera que hagamos negocios. Somos 

capaces de contribuir positivamente por que trabajamos para conseguir una unión entre 

partners, clientes y comunidad para cooperar cada día a día. Ahora nos damos cuenta de 

que la dimensión de nuestra responsabilidad y nuestro potencial para hacer el bien son aún 

mayores que antes. Una vez más, el mundo espera que Starbucks dicte la nueva pauta. 

Seremos líderes. 

Nuestros accionistas 
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Sabemos que cuando cumplimos con estas áreas, cosecharemos el mismo éxito que 

recompensa a nuestros accionistas. Responderemos íntegramente por la perfección de cada 

uno de estos elementos, para que Starbucks, y todos los que se relacionan con nosotros, 

podamos perdurar y prosperar. (Starbucks, 2011, pp.3-5) 

Para entender el éxito de esta compañía los principios enfocados a los clientes y a sus tiendas 

denotan la calidez que pretenden ofrecer adicionales a una taza de café. 

2.3. Objetivos:  

2.3.1. Ser la compañía que más incluya a nivel mundial, trabajando con miras a la equidad, 

inclusión y acceso totales para aquellas personas que se cruzan en nuestro camino. 

2.3.2. Es crear vínculos estrechos con los clientes y generar confianza entre ellos. 

2.4. Políticas. 

2.4.1 Al ofrecer el servicio: Sonríe, ofrece un saludo amigable, memoriza el nombre y el 

pedido, asume lo mejor de otros y di gracias” 

2.4.2. No discutir con los clientes caprichosos. Simplemente, les da la razón y les satisface 

en lo que haga falta. 

2.4.3. Si el producto (Café, té, frapuchino) no satisface al cliente se vuelve a preparar. 

2.4.4. A partir de la década del 90, la capacitación constante y el incremento de los beneficios 

a los empleados forman parte de las políticas de la empresa. 

2.4.5. El trato con respeto y dignidad a los clientes. 

2.4.6. Calidad y protección del cliente. (Starbucks, 2011) 

2.4.7. Políticas referentes al entorno de trabajo: 

x El trato con respeto y dignidad entre compañeros. 

x Promover la diversidad como una ventaja comercial competitiva y estratégica de la 

compañía. 

x Seguridad y salud en el trabajo. 

x Acerca de la propiedad intelectual e información privilegiada. (Starbucks, 2011) 

 

2.5. Estrategias 

2.5.1. Estrategias de producto. 
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x Personalizar el café que consiste en escribir en el vaso el nombre del cliente, algunas 

ocasiones acompañado de frases como: Buen día, bonito día, excelente día, entre 

otras. 

x Elegir entre una gran variedad de opciones el café (Café de filtro, espresso, doppio, 

espresso americano, flat white, cappuccino, latte, frappucino) en sus versiones frio o 

caliente. Se incluye también variedad en te, chocolate y frappucino (de té, yogurt, 

cream) 

x Promociones permanentes las cuales son enviadas por medios electrónicos o a través 

de posters y/display colocados en las cafeterías. 

x Promociones al acumular determinado número de visitas. 

x Promociones por cumpleaños, tarjetas de recompensas, tarjetas conmemorativas (Dia 

del padre, del amor y la amistad, de muertos, navidad, entre otras) 

x Promociones para participar y ganar un año de café gratis. 

x La publicidad también comprende los alimentos (Sandwiches, paninis, panaderia, 

yogurt, ensaladas, galletas, frutas y antojos,) ejemplo de esta publicidad son las 

siguientes frases: 

Lo mejor del día está en el postre,  

Conoce la gran variedad de sabores que pueden convertirse en el mejor momento de 

tu día, 

Ven y disfruta con nosotros, 

Descubre la temporada más deliciosa, 

Descubre la magia detrás de Starbucks 

Un día para celebrar la magia del café 

¡Ven y disfruta todo el día! 

Comparte un momento en Starbucks 

Para acompañar tus momentos del día 

Hechos a mano, elaborados con amor. 

x Presencia digital de Starbucks a través de rewards o las tarjetas de regalo y pagos y 

órdenes con apps. (Pérez & Ángeles. 2019) 

2.5.2. Estrategias dirigidas a los clientes preferentes: 
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x La marca cuenta con un Programa de Lealtad a través del pago con tarjetas tanto 

físicas como digitales denominadas “My Starbucks Rewards” Dichas tarjetas son 

Green o Gold, con las cuales se puede acceder a promociones, ofertas y descuentos. 

x Las tarjetas Green tienen las siguientes promociones: 

Bebida de cortesía en el mes de cumpleaños,  

Probar antes que nadie los nuevos lanzamientos,  

Bebida de cortesía al convertirse en miembro Green,  

Rellenar tu vaso de café del día, 

Un modificador gratis para personalizar la bebida,  

Una bebida alta de cortesía en la compra de ½ lb de café,  

x Con las tarjetas Gold se puede acceder a promociones, ofertas y descuentos 

Bebida de cortesía en el mes de cumpleaños,  

Probar antes que nadie los nuevos lanzamientos,  

Rellenar tu vaso de café del día,  

Un modificador gratis para personalizar la bebida,  

Una bebida alta de cortesía en la compra de ½ lb de café,  

Gozar de promociones y eventos exclusivos,  

Tarjeta Gold personalizada digital, 

Una bebida o pieza de panadería de cortesía cada 15 estrellas 

x Cada visita de compra representa puntos, llamadas estrellas, dentro de cada Day Parts. 

Los Day Parts son bloques de tiempo, en los cuales se puede conseguir hasta cuatro 

estrellas por día, dichos bloques comprenden el siguiente horario: De 5:00 a 11:59 

horas, De 12:00 a 17:59, de 18:00 a 23:59 y de 00:00 a 4:59 horas. (My Starbucks 

Rewards, 2019) 

x Las promociones especiales las conocen en primer término los clientes preferentes 

por medios electrónicos:  

Una manera deliciosa de ganar estrellas  

Tenemos una opción ideal para ti 

Vive un momento inolvidable y gana 2 extra stars con el único sabor y el mágico 

aroma de nuestros productos seleccionados 
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Caliente o helado ¡Tú eliges! Compra tu macchiato favorito y te obsequiamos el 

segundo 

Estrellas, Flat White y una gran sonrisa. 

Comienza el día con el sabor de Flat White, la perfecta mezcla entre arte, café, leche 

y estrellas. 

x En el movimiento Va por mi cuenta, ni un niño más con hambre, la promoción 

consiste en regalar dos estrellas extra en la compra de productos con causa 

(monederos y peluche” 

2.5.3 Estrategias de Imagen corporativa. 

x Un fuerte trabajo de imagen corporativa también ha influido en el proceso de 

consolidación de la marca. slogans, música, frases y logos han hecho parte de la 

extensa campaña de marketing desplegada desde que la marca optó por dar el salto a 

destinos fuera de los Estados Unidos. 

x Frases que aparecen en la publicidad de cada cafetería: 

Ponle pausa a tu vida, 

Tómate tus 15 minutos del día,  

Escápate a un mundo de chocolate,  

Nuevas maneras de refrescarte,  

Una dulce experiencia llena de chocolate,  

Tus mejores mañanas empiezan en Starbucks,  

Las buenas tardes se dan en Starbucks, 

Vive un verano dulce con las nuevas bebidas, 

El delicioso sabor que te acompañara toda la vida,  

Salte de la rutina, 

Nuestros sabores tradicionales en una taza. 

x Es una compañía que elige al personal calificado para desarrollar las labores de las 

tiendas. Además, se preocupa de que las condiciones sean las óptimas e invita a los 

empleados a que transmitan los mismos valores a los clientes. Si los trabajadores 

están motivados, los resultados serán satisfactorios. 
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x No sólo tiene ambientes modernos, sino también sitios en los que la motivación y la 

comodidad son lo más importante. Los locales de la marca son propicios para la 

creatividad, el trabajo y las relaciones. 

x Con base en las festividades tanto a nivel internacional como nacional se adornan las 

cafeterías, contribuyendo a preservar las tradiciones de cada país. 

x Implementa el cuidado del medio ambiente a través de vasos y popotes reusables, 

bolsas de tela, bolsas de papel, granos para el jardín (consiste en aprovechar el residuo 

de café molido para ser utilizado como aditivo para composta) así también maneja 

slogans como los siguientes: 

Ahora podrás abrazar a tu bebida favorita,  

Tú y Starbucks. Más que café, pasión por mejorar el mundo. 

Usa, Reúsa, Recicla. Esta bolsa está hecha con materiales reciclados. Contribuye al 

planeta, salva árboles. 

Pide, Toma, Usa, Reúsa, Consíguelo antes que nadie. (Revista Mundo Ejecutivo, 

2018)  

Estrategias dirigidas a la Responsabilidad Social 

x Movimiento Va por mi cuenta. Ni un niño más con hambre. Acompañado del slogan 

“acabemos con el hambre infantil” que busca que más niños y niñas de México 

reciban una alimentación nutritiva. Tus buenas acciones cuentan y te regalamos dos 

estrellas extra en la compra de nuestros productos con causa (Monederos y animalito 

de peluche de la región chiapaneca) Cuando eliges esos productos te sumas al 

movimiento va por mi cuenta  

 

Conclusiones: 

En respuesta a las preguntas fundamentales del presente trabajo: ¿Qué hace este tipo de 

cafeterías para lograr la fidelidad a la marca? y ¿Por qué son exitosas y continúan 

incrementándose en el mundo? se concluye que el éxito de Starbucks está definido por: 

1. Otorgar al cliente la filosofía del tercer espacio, donde su autor Ray Oldenburg asegura 

que las personas del mundo moderno deambulan entre “el primer lugar” que es su hogar y 

“el segundo lugar” que es el trabajo, pero siempre están en búsqueda de ese “el tercer lugar”. 

Starbucks representa ese tercer espacio con instalaciones cómodas y modernas, ambiente   

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2350



agradable, con música, dinamismo, amabilidad y calidez de sus baristas que hacen de las 

cafeterías espacios propicios para la creatividad, el trabajo y las relaciones. 

2. Otro factor de su éxito radica en el manejo de una mercadotecnia portentosa y constante, 

a través de una serie de estrategias centradas:  en el cliente a través de sus productos, a la 

mejora del medio ambiente, al apoyo que proporciona a comunidades productoras de café a 

nivel nacional como es el caso de Chiapas y a nivel internacional, la cual se observa en 

posters, display, correos electrónicos, artículos artesanales, promociones constantes, respeto 

por las tradiciones de cada país. 

3.No menos importante es la calidez del servicio otorgado al cliente, en virtud que su personal 

es seleccionado y capacitado para ello, con la característica que se trata en su mayoría de 

jóvenes, quienes laboran en turnos que les permita estudiar y trabajar, cuyo espíritu de 

superación y entusiasmo por laborar lo demuestran con cada cliente. 

4.Asimismo la gran variedad de tipos de café, té y alimentos que acompañan a las bebidas 

sin restar importancia a los productos complementarios, como vasos, tazas, termos, cafeteras, 

bolsas, agendas, tarjetas, entre otros, que son distintivos de la marca  

5. Los clientes han encontrado a diferencia de otro tipo de cafeterías la opción de pasar por 

el café para consumirlo en el trayecto a su trabajo, en su oficina e inclusive caminar con él, 

sin necesidad de permanecer en la cafetería. 

6.El presente trabajo representa la unión del gusto por el café y la inquietud como profesional 

de la Administración por conocer las estrategias de la compañía de cafeterías más importante 

de México, por encima de The Italian Coffee Company, Café Punta del Cielo y Cielito 

Querido Café. 

“Los amantes del café del Starbucks pagamos no sólo por tan preciado producto sino por la 

calidad del servicio otorgado” 

“Voy a preparar tu café como si no hubiera otro mañana” 

“Todo ángel necesita un demonio que le invite un café” 
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Resumen. 

Esta investigación tiene como objetivo describir las características del marketing empleado 

por las empresas de la industria de la confección del vestido, específicamente de empresas 

MIPYMES en la ciudad de Moroleón, Guanajuato, México, la cual comprende un universo 

de estudio de 936 empresas (DENUE, 2015). Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio 

estratificado con afijación o distribución proporcional, para obtener una muestra con 95% de 

confiabilidad y 5% de margen de error, esta es una investigación descriptiva de tipo 

correlacional de corte transversal. Las empresas encuestadas fueron sometidas a un 

instrumento de medición en escala likert aplicado a los directores generales y dueños. Al 

analizar los datos obtenidos de los instrumentos de medición, se pudo denotar que la hipótesis 

de investigación se rechaza, pues a pesar de que hay una relación entre el tamaño y el 

marketing (Pearson 0.156) esta no resultó significativa. 

 

Palabras Clave: Marketing, empresa, MIPYME, industria, textil 

 

Abstract. 

 

This research aims to describe the characteristics of the marketing employed by companies 

in the clothing manufacturing industry, specifically of MSMEs in the city of Moroleón, 

Guanajuato, Mexico, which comprises a universe of study of 936 companies (DENUE, 

2015). A stratified random probabilistic sampling was performed with affixation or 

proportional distribution, to obtain a sample with 95% reliability and 5% margin of error, 

this is a descriptive investigation of cross-sectional correlational type. The companies 

surveyed were subjected to a measuring instrument on a likert scale applied to the CEOs and 

owners. When analyzing the data obtained from the measurement instruments, it was possible 

to denote that the research hypothesis is rejected, because although there is a relationship 

between size and marketing (Pearson 0.156) it was not significant. 

 

Keywords: Marketing, company, MIPYME, industry, textile 
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Introducción. 

El marketing ha tomado relevancia en las empresas debido a su relación directa con la 

competitividad de las mismas, nos encontramos con un mundo globalizado donde la lucha 

entre las empresas para permanecer y apuntalar el mercado es cada vez más competitiva 

(Martínez, 2016), por lo que el marketing es una herramienta que ayuda a potencializar las 

fortalezas que tiene una empresa, debido a que la mercadotecnia es un conjunto de principios 

y prácticas destinadas a conocer el mercado y promover la demanda de un producto para 

incrementar su compra (Stanton, Etzel y Walker, 2000). 

La industria textil manufacturera en México ha sido un sector impactado de manera negativa 

por diversos factores de su contexto interno y externo,  lo cual no les ha permitido desarrollar 

una “Ventaja absoluta”,  que se ve reflejada en una empresa cuando puede exportar sus 

productos a los más bajos precios (Adam Smith, 2011). Nos encontramos con un mercado en 

donde las empresas exitosas  suelen tener la capacidad de manejar sus recursos de forma 

eficiente para ofrecer un producto o servicio que sea capaz de no solo cumplir, sino rebasar 

las expectativas de sus clientes para satisfacer sus necesidades y propiciar un crecimiento 

sostenible en la empresa (Martínez, 2016; Peña, 2014). 

En países como México, donde su economía se sostiene principalmente de la explotación del 

petróleo y productos del campo, las industrias manufactureras constituyen una rama 

importante para su desarrollo económico (Secretaría de Economía [SE], 2015a). 

Específicamente, la industria textil de la confección del vestido, es considerada una actividad 

económica sumamente dinámica y productiva debido a que genera cerca de 450 mil empleos, 

que corresponden a 4.51% de los empleos en el país. Este sector industrial está constituido 

por MIPYMES en un 99.5%; segmentadas en 95% micro, 3.9% pequeñas y solo 0.9% 

medianas empresas (Acosta, 2012).  

Para el 2015, el estado de Guanajuato era considerado como uno de los principales  

productores textiles en México, teniendo una producción de 2 449 380 mil millones de pesos 

reales. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2012) 

la industria textil y del vestido tuvo una participación del 0.8% en el valor agregado bruto 

nacional, poniéndola como una actividad económica de gran importancia en el país, pero que 

aún no ha alcanzado su máximo potencial. Específicamente en la ciudad de Moroleón, 
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Guanajuato, la industria textil y del vestido soporta el 90% de la economía, convirtiéndose 

así en su principal actividad económica (Larios, 2015). 

Algunas de las problemáticas identificadas en el objeto de estudio de esta investigación, es 

la disminución de compradores en el municipio, aunado al alto costo de las materias primas 

y el decremento de mano de obra especializada por el salario tan bajo; lo cual impacta 

directamente en el precio y la calidad de sus prendas. Además, existe un incremento en la 

competencia en el mercado, lo que ha propiciado que las empresas en este municipio trabajen 

en un 35-40% de su capacidad óptima, provocando que se contrajera un 50% los empleos 

formales directos (Telles, 2014; Rodríguez y Fernández, 2006).  

La importancia de esta investigación para el municipio radica en el hecho de que la industria 

textil es su actividad económica más importante tanto en el sector secundario (industria 

manufacturera textil 46.6 %), como en el terciario (comercio textil y servicios 44.8 %) 

(IPLANEG, 2013), convirtiéndose en el principal proveedor de empleos de la localidad; 

Además, en el aspecto científico se puede denotar un vacío en el conocimiento sobre el 

estudio del comportamiento de la industria textil en México. Por lo que el analizar las 

características que definen a esta industria, nos permite buscar estrategias que fortalezcan 

este sector en un futuro, teniendo un impacto directo en la situación económica de este 

municipio y en la calidad de vida de sus habitantes, así como explicar y comprender su 

comportamiento. 

Esta investigación está destinada a conocer las características del marketing empleado por 

las empresas de la industria de la confección del vestido, específicamente de empresas 

MIPYMES en la ciudad de Moroleón, Guanajuato, México. La investigación parte de la 

pregunta: De acuerdo al tamaño ¿Cuáles son las características del marketing empleado por 

las empresas de la industria de la confección del vestido MIPYMES en la ciudad de 

Moroleón, Guanajuato, México? Por las características de este trabajo, hablamos de una 

investigación científica de tipo descriptivo o no experimental, donde los datos obtenidos de 

la aplicación del instrumento de medición sirvieron para obtener los fundamentos necesarios 

para dar una conclusión referente a nuestra pregunta de investigación. 
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Metodología. 

Como se mencionó en la introducción este estudio es una investigación descriptiva de tipo 

correlacional de corte trasversal, la cual se llevó acabo en la ciudad de Moroleón, Guanajuato, 

México, a mediados del año 2016 y parte del 2017. El universo de estudio son las empresas 

que conforman la industria textil manufacturera o industria de la confección del vestido que 

de acuerdo a INEGI (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas [DENUE], 

2015) corresponden a un total de 936 empresas, las cuales se encuentran segmentadas 

dependiendo de su tamaño en 900 micro (96.15%), 33 pequeñas (3.53%) y 3 medianas 

(0.32%) empresas. 

Para calcular la muestra de esta investigación se empleó una ecuación estadística de 

proporciones poblacionales para poblaciones finitas. Por lo tanto para una población de 936 

empresas, la muestra más adecuada para tener 95% de confiabilidad y 5% de margen de error, 

es de 273 empresas. Una vez que se tuvo el tamaño de la muestra, se realizó el muestreo 

probabilístico estratificado con afijación proporcional o distribución proporcional para 

garantizar que el número de observaciones en cada estrato se hiciera de acuerdo con su 

representatividad en la población (Nilsson, 2006), las cuales quedaron segmentadas en 3 

estratos (estrato 1 de microempresas que abarcan el 96.15% de la muestra se tomaron 262 

empresas; para el estrato 2 de pequeñas empresas que representa 3.52% de la muestra fue 

adecuado tomar 10 empresas; y el tercer estrato de medianas empresas (0.32%) se evaluó 1 

empresa). 

El objetivo general fue describir las características del marketing empleado por las empresas 

de la industria de la confección del vestido, específicamente MIPYMES en la ciudad de 

Moroleón, Guanajuato, México; bajo la hipótesis de investigación que el uso del marketing 

en la empresa depende de su tamaño. Para lo cual se empleó un instrumento de medición, 

que consistió en un cuestionario a escala Likert (donde 1 corresponde a nada o pésimo y 5 

excelente o siempre), compuesto por dos bloques, uno de ellos correspondiente a datos 

generales de la empresa y otro correspondiente al marketing el cual se basa en las “4p” de 

mercadotecnia planteado por Kotler.  

Los pasos que formaron parte del proceso de esta investigación son: 

1. Se elaboró un marco teórico y contextual para identificar las características de la 

industria textil en Moroleón, Guanajuato, México. 
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2. Se diseñó el cuestionario enfocado a las necesidades de la investigación, el cual se 

puede observar en anexos. 

3. Se aplicó el cuestionario a las 273 empresas establecidas en la selección de la muestra 

estratificada de forma proporcional.  

4. La información obtenida sirvió para alimentar el programa Excel y realizar un análisis 

estadístico de tipo descriptivo y un análisis estadístico inferencial de tipo 

correlacional en SPSS. 

5. Por último, se realizó la interpretación de los datos obtenidos, para dar respuesta a la 

pregunta de investigación, así como establecer las conclusiones y recomendaciones 

con respecto a la investigación. 

Marco Teórico. 

La Empresa Textil. 

La industria textil no solo produce ropa, sino también moda que define un estilo de vida y 

satisface una necesidad básica de protección y seguridad del ser humano. La industria textil, 

propiamente la confección del vestido en México, está compuesta casi por un 90.0% de 

microempresas, donde en los últimos años la potencia de la industria es Asia (4.3% de las 

exportaciones son de China, Corea y la India) y el principal consumidor es África (8% en 

importaciones); en el caso de América Latina la exportaciones textiles son de 1.2% a nivel 

mundial y recibe importaciones de 3.3%, siendo el más representativo Brasil.  Mientras que 

las importaciones en México representan 2.09 mil millones de dólares rebasando así sus 

exportaciones (Angulo, 2004). 

Podemos definir a la industria textil como una cadena indumentaria que consiste en todas las 

actividades involucradas en la elaboración de prendas de vestir (Natureduca, 2000). Esta 

industria en su actividad secundaria suele recibir el nombre de industria de la confección del 

vestido, la cual se dedica al proceso de transformación de tela o hilos en prendas de vestir 

(Huamán, 2003) que de acuerdo con INEGI (DENUE, 2015b) está compuesta de empresas 

catalogadas en confección de otros accesorios y prendas de vestir no clasificados en otra 

parte, confección de prendas de vestir sobre medida, confección en serie de camisas, 

confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles, confección en serie de 

uniformes y fabricación de ropa exterior de tejido de punto. 
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Las MIPYMES. 

El reconocimiento legal de las MIPYMES en México sobreviene el 30 de abril de 1985 en el 

programa para el desarrollo integral de la industria pequeña y mediana del diario oficial de 

la federación como parte de la Secretaría de Economía, que en ese momento se denominaba 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); en esta publicación se estableció 

oficialmente los criterios de clasificación de las industrias MIPYMES de acuerdo a un 

conjunto de características que aún siguen vigentes (INEGI, 2009). 

MIPYMES es un acrónimo, donde sus letras describen a las empresas siguientes: Mi 

refiriéndose a las micros, P de pequeñas, M de medianas y Es de empresas (Marín y Morón 

de la frontera, 2014). Es de mencionar que estas empresas al ser el grosor más ancho de 

unidades económicas en el país y el mundo, son las principales generadoras de empleos y 

son vitales para sostener la economía de cualquier municipio, estado o país (INEGI, 2009). 

 

El marketing en las empresas. 

El marketing forma parte de las relaciones humanas de intercambio comercial, y ha sido parte 

de este proceso desde los inicios del comercio. La mercadotecnia fue definida por kotler 

(2001) como un proceso tanto social, como administrativo donde las personas obtienen lo 

que necesitan y desean a través de una relación equitativa de intercambio, y su evolución ha 

estado influenciada directamente con el uso de las tecnologías de la información (TIC) 

(Wainwright, 2012). 

Kotler y Amstrong (2001) definieron un entorno que influye en la mercadotecnia, al cual 

denominaron “entorno de marketing”, y que consiste en aquellos agentes externos e internos 

que afectan las decisiones de marketing en las empresas, que les permita crear y mantener 

transacciones provechosas con sus clientes; esto da origen a lo que se conoce como “mezcla 

de promoción” o “marketing mix” el cual consiste en la  combinación de diversas 

herramientas de marketing con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos de la 

organización. De acuerdo a Stanton, Etzel y Walker, la mezcla de promoción consiste en la 

combinación de ventas personales, publicidad, promoción y relaciones públicas (2007). 
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Resultados. 

Al revisar los datos obtenidos del análisis estadístico de tipo descriptivo, se encontró que la 

muestra, así como el universo de estudio consta con una población saturada de 

microempresas, por lo que se infiere que esta ciudad se caracteriza por contar con una 

industria manufacturera textil en proceso de desarrollo económico. Los empresarios y 

gerentes encuestados coincidieron en que sus empresas se enfrentan a un mercado 

sumamente dinámico y cambiante, donde sus prácticas mercadológicas consisten en tomar 

como referencia la competencia, la producción de otros competidores, más que un estudio 

del mercado. 

En base a los resultados obtenidos durante el análisis estadístico, se encontró que el 

desempeño del marketing en MIPYMES  es deficiente (2.43). Analizando el comportamiento 

de los componentes del marketing tenemos que las empresas correspondientes a la muestra 

estudiada suele tener una adaptación regular al medio ambiente (3.39),  compiten con 

dificultad en lo relacionado al precio y la plaza (2.75 y 2.46), mientras que la promoción es 

totalmente deficiente (1.10). 

 

Tabla 1.1 Estadísticos descriptivos. 

 Media 

Desviación 

estándar N 

TAMAÑO 1.04 .223 273 

MARKETI

NG 

2.431679432

000000 

.3903831180

00000 

273 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos en SPSS. 

 

Tabla 1.2 Estadísticos descriptivos. 

 Media 

Desviación 

estándar N 

TAMAÑO 1.04 .223 273 

ADAPTACI

ON 

3.397562582

000000 

.4424697300

00000 

276 
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PRECIO 2.750915751

000000 

1.128543881

000000 

273 

PLAZA 2.461538462

000000 

.6329124580

00000 

273 

PROMOCIO

N 

1.101343101

000000 

.2724897070

00000 

273 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos en SPSS. 

 

Cuando se realizó el análisis de correlación de Pearson se encontró una correlación de 0.156 

que nos habla de un nivel de correlación bajo, que contradice el hecho de que el tamaño de 

la empresa está relacionado con sus prácticas mercadológicas. 

 

Tabla 1.3 Correlaciones. 

 

TAMAÑ

O 

MARKETI

NG 

TAMAÑO Correlación de 

Pearson 

1 .156** 

Sig. (bilateral)  .010 

N 273 273 

MARKETI

NG 

Correlación de 

Pearson 

.156** 1 

Sig. (bilateral) .010  

N 273 273 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos en SPSS. 
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Tabla 1.4 Correlaciones. 

 

TAMA

ÑO 

ADAPTACI

ON 

PRECI

O PLAZA 

PROMOCIO

N 

TAMAÑ

O 

Correlación de 

Pearson 

1 .130* .202** -.201** .330** 

Sig. (bilateral)  .032 .001 .001 .000 

N 273 273 273 273 273 

ADAPTA

CION 

Correlación de 

Pearson 

.130* 1 .171** -.579** .133* 

Sig. (bilateral) .032  .005 .000 .028 

N 273 276 273 273 273 

PRECIO Correlación de 

Pearson 

.202** .171** 1 .449** -.073 

Sig. (bilateral) .001 .005  .000 .229 

N 273 273 273 273 273 

PLAZA Correlación de 

Pearson 

-.201** -.579** .449** 1 .107 

Sig. (bilateral) .001 .000 .000  .078 

N 273 273 273 273 273 

PROMOC

ION 

Correlación de 

Pearson 

.330** .133* -.073 .107 1 

Sig. (bilateral) .000 .028 .229 .078  

N 273 273 273 273 273 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos en SPSS. 

 

Por último, se realizó un análisis de correlación de Spearman para ver el comportamiento de 

los datos en relación a esta prueba y se obtuvo la tabla con los siguientes resultados: 
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Tabla 1.5 Correlaciones. 

 

TAM

AÑO 

ADAPTA

CION 

PRECI

O 

PLA

ZA 

PROMOCI

ON 

Rho de 

Spear

man 

TAMAÑ

O 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .119 .223** -

.176*

* 

.044 

Sig. (bilateral) . .050 .000 .004 .466 

N 273 273 273 273 273 

ADAPTA

CION 

Coeficiente de 

correlación 

.119 1.000 .356** -

.520*

* 

.148* 

Sig. (bilateral) .050 . .000 .000 .014 

N 273 276 273 273 273 

PRECIO Coeficiente de 

correlación 

.223*

* 

.356** 1.000 .275*

* 

-.277** 

Sig. (bilateral) .000 .000 . .000 .000 

N 273 273 273 273 273 

PLAZA Coeficiente de 

correlación 

-

.176*

* 

-.520** .275** 1.000 .298** 

Sig. (bilateral) .004 .000 .000 . .000 

N 273 273 273 273 273 

PROMOC

ION 

Coeficiente de 

correlación 

.044 .148* -.277** .298*

* 

1.000 

Sig. (bilateral) .466 .014 .000 .000 . 

N 273 273 273 273 273 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos en SPSS. 
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Con lo que pudimos confirmar que las prácticas de marketing no están relacionadas con el 

tamaño de la empresa, si no por otros factores. Analizando cada uno de los indicadores se 

observa qué en lo referente a la adaptación (3.71), estas empresas no poseen una marca propia 

ni diseños propios. Sin embargo, se adaptan a los requerimientos del mercado, y no les afecta 

cambiar su línea de producción a un nuevo producto. Su mayor fortaleza se relaciona con el 

precio (4.12), el cual optimizan lo más posible, y aunque éste es muy variable, suelen 

prestarse a la negociación de los mismos con sus clientes. En contraste, la plaza (1.78) se 

encontró deficiente, pues no cuenta con la ubicación y características necesarias para un buen 

acercamiento y atención al cliente: como lo es la accesibilidad y la comodidad. La promoción 

es el indicador menos favorecido de los cuatro (1.67) pues son empresas que no cuentan con 

inversión, así como poca publicidad, difusión y distribución en el mercado exterior al 

municipio.  

 

Conclusiones, Discusiones Y Recomendaciones. 

Como se pudo resaltar en esta investigación la industria textil es de suma importancia en la 

economía de nuestro país, lo que la hace una industria digna de análisis e investigación. 

Específicamente en la ciudad de Moroleón, esta industria está constituida por empresas 

MIPYMES, las cuales desde su creación se enfrentan a una serie de dificultades estructurales, 

y amenazas que las ponen en desventaja frente a las grandes empresas, debido a que son 

incapaces de competir  contra economías de escala a causa de la escasez de recursos humanos, 

tecnológicos y financieros para llevar acabo sus procesos productivos, cosa que impacta en 

gran medida en su permanencia en el mercado y las prácticas mercadológicas que pudieran 

implementar. 

En esta investigación pudimos denotar que las empresas en su mayoría son MIPYMES y 

cuentan con 3.4 trabajadores en promedio (en el caso de las microempresas es de 2.93 

empleados, en las pequeñas de 13.10 empleados y en las medianas de 52 empleados). Al 

analizar los datos obtenidos de los instrumentos de medición, se pudo denotar que la hipótesis 

de investigación se rechaza, pues a pesar de que existe una correlación entre el tamaño y el 

marketing (Pearson 0.156) esta no resulta significativa, por lo que se entiende que hay otros 
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factores involucrados para una aplicación efectiva del marketing dentro de las empresas 

estudiadas. 

Valdría la pena continuar estudiando el comportamiento de esta industria con la finalidad de 

realizar una descripción más amplia, precisa y detallada para conocer áreas de oportunidad 

que les permita ser más exitosos y al mismo tiempo explicar su realidad con fundamentos 

teóricos y científicos. Dentro de esta investigación encontramos que el comportamiento de 

las dimensiones del marketing es el siguiente: La plaza tiene una correlación negativa en 

relación al tamaño (Pearson -0.201) y el nivel de adaptación de las empresas (Spearman -

0.520). Mientras que en sentido opuesto se encontró una correlación positiva entre el precio 

ofrecido y la adaptación de las empresas al mercado (0.356), así como entre el precio ofertado 

y la plaza (0.275). 

Partiendo de las conclusiones de esta investigación se propone estudiar algunas otras 

variables como la operación interna, el manejo administrativo y financiero de estas empresas, 

que facilite hacer un diagnóstico más completo sobre el funcionamiento y la situación actual 

de las mismas, que nos brinde información suficiente de cómo es que esta industria se 

enfrenta a su entorno, a las condiciones del mercado y como pueden llegar a ser más 

productivas.  
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Anexos. 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 

FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 “El Uso Del Marketing En Las Empresas Textiles Manufactureras (MIPYMES) De 

Moroleón, Guanajuato, México”. 

 

Estimado empresario estamos realizando una investigación para determinar el nivel de uso 

de marketing en las MIPYMES de las empresas textiles manufactureras en el municipio de 

Moroleón, Guanajuato. Esperamos su cooperación contestando las siguientes preguntas 

eligiendo de 1 a 5 lo que mejor represente su situación como empresa, siendo 1 pésimo/nada 

y 5 excelente/siempre. La información que Usted nos proporcione será tratada con absoluta 

confidencialidad. 

FECHA: ____________________ 

Bloque I. Datos Generales de la Empresa 

Nombre o Razón Social (De la empresa): 

Actividad o Giro: 

 

1. ¿Cuántos empleados tiene su empresa?  

2. ¿Cuántos años lleva funcionando su empresa?  

 

Bloque II: Marketing 

1. Por favor indique si su empresa (producto)… 

1 Tiene una identidad o marca de sus productos.  -

1 

2 3 4 5+ 

2 Desarrolla constantemente nuevos productos. 1 2 3 4 5 
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3 Desarrolla nuevas líneas de productos y servicios.  1 2 3 4 5 

4 Ha modificado líneas de productos o servicios por 

emergencia. 

1 2 3 4 5 

5 En comparación con la competencia, mi empresa es a 

menudo la primera en introducir nuevos productos o 

servicios. 

1 2 3 4 5 

6 Se distingue por la calidad de sus productos. 1 2 3 4 5 

7 Se distingue por la especialización en sus productos. 1 2 3 4 5 

8 Toma en cuenta las necesidades de los nichos de 

mercado para producir sus productos. 

1 2 3 4 5 

9 Se centra en la maximización de las necesidades de 

sus clientes en cuanto a los requerimientos de sus 

productos. 

1 2 3 4 5 

10 Invierte recursos necesarios en el desarrollo de 

nuevos productos o servicios. 

1 2 3 4 5 

11 Realiza estudios de mercado para el desarrollo de 

nuevos productos o servicios. 

1 2 3 4 5 

12 Es muy sensible a cómo evalúa el cliente sus 

productos y servicios, por lo que si se requieren 

modificaciones se realizan inmediatamente. 

1 2 3 4 5 

13 Tiene un diseño de la marca, logotipo, símbolo, lema, 

el embalaje, etcétera, de sus productos y servicios 

para maximizar su imagen y comercialización. 

1 2 3 4 5 

 

2. Por favor indique si su empresa (precio)… 

1 Optimiza el precio, el costo y la calidad del 

producto/servicio que ofrecen para satisfacer o exceder 

las expectativas de los clientes. 

-1 2 3 4 5+ 

2 Los precios de nuestros productos son inferiores a los 

de la compañía. 

1 2 3 4 5 
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3 Los precios de nuestros productos son los adecuados de 

acuerdo a los costos que tenemos. 

1 2 3 4 5 

4 Los precios de nuestros productos varían en función de 

la cantidad de productos que nos compren. 

1 2 3 4 5 

5 Aplicamos una política de descuento por pronto pago. 1 2 3 4 5 

6 Aplicamos una estrategia de precios. 1 2 3 4 5 

7 Comúnmente negociamos el precio de nuestros 

productos con nuestros clientes.  

1 2 3 4 5 

 

3. Por favor indique si su empresa (plaza)… 

1 Influye o controla los canales de distribución de sus 

productos. 

-1 2 3 4 5+ 

2 Desarrolla o implementa técnicas innovadoras de 

distribución. 

1 2 3 4 5 

3 Utiliza agentes de ventas altamente calificados y 

eficientes. 

1 2 3 4 5 

4 Cuenta con productos que son muy aceptados por los 

intermediarios del canal de distribución. 

1 2 3 4 5 

5 Resuelve eficientemente sus problemas de logística. 1 2 3 4 5 

6 Tiene una flexibilidad en sus procesos de logística. 1 2 3 4 5 

7 Gestiona adecuadamente la cadena de suministro. 1 2 3 4 5 

8 Permanentemente se mantiene en contacto con sus 

distribuidores. 

1 2 3 4 5 

9 Utiliza un software para controlar los pedidos y las 

entregas. 

1 2 3 4 5 

10 Tiene un sistema para controlar la percepción de valor 

de marca de sus productos por parte de los 

intermediarios y distribuidores. 

1 2 3 4 5 

11 Subcontrata frecuentemente las actividades de 

distribución y logística. 

1 2 3 4 5 
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4. Por favor indique si su empresa (promoción)… 

1 Aprovecha cada herramienta de comunicación para 

promocionar sus productos o servicios. 

-1 2 3 4 5+ 

2 Tiene una persona responsable capaz de monitorear la 

promoción de sus productos o servicios. 

1 2 3 4 5 

3 La publicidad que realizamos es mejor que la que 

realiza la competencia. 

1 2 3 4 5 

4 Los medios de comunicación que utilizamos son los 

adecuados. 

1 2 3 4 5 

5 La inversión que realizamos en publicidad es la 

adecuada. 

1 2 3 4 5 

6 La publicidad que realizamos está dirigida a nuestro 

mercado meta. 

1 2 3 4 5 

7 Las ventas de la empresa se han incrementado gracias 

a la publicidad que realizamos. 

1 2 3 4 5 

8 Realizamos constantemente campañas promocionales 

de nuestros productos.  

1 2 3 4 5 

 

Gracias de antemano por su apoyo. 
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Resumen 

 

Ante la globalización las empresas han cambiado debido al comportamiento del consumidor, 

estas se han visto en la necesidad de evolucionar y adaptarse a las tendencias y exigencias 

del mercado, la mercadotecnia por internet nos permite conocer y satisfacer las necesidades 

de un mercado que demanda productos y servicios a través de la World Wide Web. 

El objetivo consiste en conocer las diferentes cambios y evoluciones que han tenido los 

sistemas de información de mercadotecnia para lograr concentrar datos precisos que 

coadyuven en la toma de decisiones de la mercadotecnia. Así como también seria, definir las 

diferentes herramientas tecnológicas que han contribuido en la gestión de la información de 

la mercadotecnia para el desarrollo de las organizaciones. Los sistemas de información son 

fundamentales para realizar negocios en una economía global, los diferentes softwares o 

aplicaciones nos ayudan a conocer las necesidades, deseos, hábitos, gustos y preferencias, ya 

que los mercados que compran por internet lo hacen utilizando tecnologías que iniciaron en 

1970 avance y desarrollo que parece no detenerse. Lo primero en aparecer fue el internet, en 

la década de 1970, como resultado de los esfuerzos para unir las principales computadoras 

en los Estados Unidos de América, la cantidad de computadoras receptoras de internet se 

duplico anualmente. El e-mail, tiene su origen en esta primera fase. Después del internet, en 

1989 Tim Berners-Lee creó en Ginebra Suiza la World Wide Web, que es una serie de reglas 

que controlan las carpetas de archivos almacenadas en las computadoras. El tercer momento 

en el desarrollo de la mercadotecnia por internet, es la aparición de buscadores. Con el 

lanzamiento de Netscape, en la Web con su potencial mercadológico. Finalmente, el cuarto 

momento es la aparición de bandas anchas de acceso, cuya finalidad es ampliar la capacidad 

de transmisión de datos en gran volumen. Los principales hallazgos consisten en una serie de 

aplicaciones tecnológicas que constantemente están cambiando, las cuales sirven para tomar 

mejores decisiones en la gestión de los sistemas de información y formular estrategias desde 

la dirección de las organizaciones. Otro aspecto relevante fue haber encontrado un sistema 

de apoyo a las decisiones de marketing por medio de herramientas tecnológicas, hardware, 

software y sistemas de datos de apoyo administrativo. Así mismo, nos centramos en los 

sistemas de información de las organizaciones desde la perspectiva de marketing. La 

metodología de estudio está basada en un enfoque cualitativo que ha consistido en la revisión 
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crítica de los sistemas de información de marketing. Para ello, se han revisado y discutido 

los modelos que describen los sistemas de información de marketing en la literatura 

académica. Esta revisión de la literatura comprende revistas académicas y, especialmente, 

libros y manuales, debido a que en estos últimos es donde se ha encontrado un mayor material 

de referencia. 

 

Abstract 

In the face of globalization, companies have changed their ways due to consumers behaviour; 

they have been pushed to evolve and adapt to market trends and demands. Digital marketing 

allows us to know and meet the needs of customers who demand services and goods through 

the World Wide Web. The objective is to distinguish the differences and evolution processes 

that systems of digital marketing have had. This is to obtain data that could help to make 

marketing decisions as well as define different technological tools that have contributed to 

manage marketing to develop companies. Information systems are fundamental to do 

business in a global economy, the different software or applications help us to meet the needs, 

desires, habits, tastes and preferences. This is because people who buy on internet, do so 

using technologies that first came out in 1970 and their development doesn’t seem to stop.  

Internet first appeared during the 1970’s as a result of the efforts made to connect all main 

computers in the United States of America, this made the number of computers with internet 

connection double year after year. The e-mail also had its origins during this first stage. Later, 

in 1989 Time Berners-Lee created in Switzerland the World Wide Web, which is a series of 

rules that control files saved in computers. The third stage in digital marketing’s development 

is the arrival of internet browsers such as Netscape, which had potential in the market. 

Finally, the fourth stage is the arrival of access broadbands, whose function is to amplify 

massive data transmission. The main findings consist of a series of technological applications 

that constantly change which help to make better decisions in managing the information 

systems and formulating strategies at the head of the companies. Another relevant aspect was 

to have found a support system for the marketing decisions through technological tools, 

hardware, software and administrative data support. Likewise, we focus in the companies 

information systems from a marketing perspective. The methodology of study is based on a 

qualitative approach whereby the marketing information systems have been revised. In order 
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to achieve that, the models that describe these systems have been reviewed and discussed 

over in the academic literature. This revision can be found in academic magazines, especially 

in books and handbooks as these are where reference material has been found the most.     

 

Palabras Clave: Sistema, información, Tecnología, Internet, Mercadotecnia 

 

Keywords: System, information, Technology, Internet, Marketing  

 

Introducción 

La administración en las empresas ha cambiado debido al comportamiento del consumidor; 

por ello las empresas hoy en día buscan el marketing digital como opción para generar más 

oportunidades de negocio, lo que da como resultado el uso de herramientas ya que estas 

contribuyen para automatizar muchas tareas manuales que toman tiempo de ejecución y 

dificultan la priorización de actividades más estratégicas. Con las herramientas, es posible 

abordar un gran volumen de información, acelerando los procesos y mejorando los 

resultados. 

 

Los sistemas de información de mercadotécnica deben de considerarse de forma estratégica 

no solamente verlos como un conjunto de tecnologías que ayudan a la toma de decisiones de 

los grupos, procesos y demás actividades en las empresas, siendo redes competitivas vitales 

en la renovación de productos y servicios en las empresas. Desde esta perspectiva, la gerencia 

de marketing debe administrar sus recursos, además apuntar sus estrategias para obtener sus 

objetivos organizacionales. 

Los sistemas de información de la mercadotecnia están presentes en nuevos productos y 

servicios así como en toda la organización para apoyar la toma de decisiones en la cadena de 

valor, los procesos de negocios significativos y las relaciones con los clientes y proveedores 

se llevan a cabo de manera digital. 

Además, como indican Pérez-López y Junquera (2013), las empresas se enfrentan a un 

entorno competitivo caracterizado por la globalización de los mercados, la complejidad 

creciente de los problemas empresariales y la aceleración del fenómeno de cambio. 
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Esteban (1996) define el sistema de información como un medio a través del cual fluyen los 

datos desde una persona o departamento hacia otros y puede ser desde la comunicación 

interna de la organización hasta sistemas informatizados que generen informes periódicos 

por varios usuarios. 

En la presente investigación encontraremos aspectos de cómo se unió la mercadotecnia y los 

sistemas de información en alianzas que benefician a las organizaciones y a los clientes, así 

como los componentes de un sistema de información, los sistemas de información de 

mercadotecnia y diferentes sistemas y aplicaciones que se utilizan en la actualidad, ya que la 

retroalimentación determina el lanzamiento de un producto, mejoras al producto, empaque, 

forma, colores, presentaciones, puntos de venta, precio y posicionarlo de acuerdo con el 

segmento al que va dirigido. En toda organización los apoyos tecnológicos, administrativos, 

humanos representan ventaja competitiva. 

Así mismo, nos centramos en los sistemas de información de las organizaciones desde la 

perspectiva de marketing. La metodología de estudio está basada en un enfoque cualitativo 

que ha consistido en la revisión crítica de los sistemas de información de marketing. Para 

ello, se han revisado y discutido los modelos que describen los sistemas de información de 

marketing en la literatura académica. Esta revisión de la literatura comprende revistas 

académicas y, especialmente, libros y manuales, debido a que en estos últimos es donde se 

ha encontrado un mayor material de referencia. 

 

La función de marketing exige la construcción de unos  sistemas que le permitan analizar la 

evolución del entorno, identificar la competencia, estudiar el atractivo del mercado y las 

expectativas y deseos de los consumidores. 

Un aspecto poco estudiado todavía, es la medida de la efectividad del SIM Especialmente, la 

relación del SIM y las tecnologías de la información concentra un gran interés investigador 

las tecnologías de la información (TIC) están siendo cada vez más utilizadas por las empresas 

para tratar de ganar ventajas competitivas sostenibles. La estrategia TIC envuelve al sistema 

de información (Jelonek, 2013). El uso de las TIC para apoyar la función de marketing no ha 

sido diferente. Además, como Toivonen (1999) sugiere, el sistema de información de 

marketing está físicamente incorporado en las tecnologías de la información, es decir, el 

hardware y el software se usan para construir este sistema. Las TIC pueden proporcionar 
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oportunidades para obtener ventajas competitivas o ser una necesidad competitiva. Uno de 

los primeros beneficios que una empresa obtiene del sistema de información de marketing 

basado en TIC es la mejora del sistema de informes (Gounaris, Panigyrakis & 

Chatzipanagiotou, 2007). Un segundo beneficio importante es la capacidad de vigilar el 

entorno de la empresa con mayor efectividad, específicamente en lo que respecta a las 

relaciones con los clientes y, de este modo, asistir a los gestores y agentes de venta en la 

consecución de sus objetivos (Speier & Venkatesh, 2002). La implantación del sistema de 

información de marketing basado en TIC puede cambiar potencialmente el papel de la 

función de marketing de manera radical y ayudar a aumentar el grado de orientación al cliente 

que posee la empresa (Nakata & Zhu, 2006). Además, la evolución de las tecnologías Web 

2.0 ha traído oportunidades de negocio significativas para las organizaciones y para los 

consumidores. En las redes sociales online, las personas reciben y proporcionan una gran 

corriente de información. De esta manera, este entorno ofrece una oportunidad excelente para 

el desarrollo de los sistemas de información de marketing. 

Marshall y LaMotte (1992) establecen que el SIM es un sistema integral, flexible, formal y 

evolutivo para tener un flujo organizado de información pertinente para orientar la toma de 

decisiones de marketing. Siguiendo a Marshall (1996), esta definición se basa en tres 

características principales, como comentamos a continuación. En primer lugar, el SIM debe 

concebirse como integral y flexible, ya que las actividades de marketing de una compañía 

están relacionadas entre sí y deben adaptarse a entornos cambiantes. En segundo término, el 

SIM debe ser formal y evolutivo, es decir, se debe diseñar a conciencia al señalar metas 

organizativas específicas, para que satisfaga las necesidades de los gerentes de marketing 

durante un amplio período de tiempo. Por último, el SIM debe brindar un flujo organizado 

de información pertinente para orientar la toma de decisiones de marketing. 

El SIM está basado en un proceso sistemático de información con alto valor estratégico, 

abarcando redes sociales de clientes, profesionales y otros agentes (Morales & Hernández, 

2011). Como López-Bonilla y López-Bonilla (2012; 2014) indican, Phillip Kotler y sus 

colaboradores han refinado y divulgado el concepto del SIM, definiéndolo como una 

estructura estable de interacción, integrada por un conjunto de personas, instrumentos y 

procedimientos dedicados a la recogida, clasificación, análisis, valoración y distribución de 

la información para el uso de los responsables de marketing (Kotler & Armstrong, 1991). 
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Modelo Estructural del SIM basado en cuatro subsistemas: 

Subsistema de registro interno: se dedica a gestionar los datos propios de la organización que 

se generan a partir de su actividad diaria. Como indican Grande y Abascal (2006), recoge los 

flujos de información de las organizaciones con su microentorno. Por ejemplo, los datos se 

obtienen a partir de los registros de ventas, las reclamaciones de los clientes, los informes de 

los vendedores o los estados de cuentas. 

Subsistema de inteligencia: se ocupa de gestionar los datos que provienen del entorno de la 

organización en su relación de intercambio permanente. Es decir, se recoge información 

sobre los aspectos económicos, sociales, políticos, legales, medioambientales, físicos o 

tecnológicos. Entre las fuentes de datos se encuentran los propios organismos e instituciones, 

públicos y privados, como las asociaciones profesionales, las administraciones públicas, las 

cámaras de comercio o las universidades. Asimismo, los datos se pueden extraer también de 

las publicaciones técnico-profesionales, revistas especializadas y prensa. Por último, una 

fuente de información externa muy valiosa está relacionada con los contactos permanentes 

del personal de la organización con los clientes, distribuidores y proveedores. 

Subsistema de investigación: se centra en el estudio de hechos concretos que son necesarios 

en un momento del tiempo determinado para resolver un problema comercial específico. Por 

ejemplo, cuando una empresa quiere conocer la aceptación de un nuevo producto por parte 

de los consumidores potenciales. 

Subsistema de análisis: se encarga de realizar las pruebas y valoraciones cualitativas y 

cuantitativas que son oportunas para orientar a los responsables de marketing en su toma de 

decisiones. Se compone de un banco de modelos y un conjunto de herramientas estadísticas. 

De manera genérica, los tres primeros subsistemas se dedican a la recopilación de datos, 

mientras que el cuarto subsistema se centra en su evaluación y transformación en 

información. Como señalan Díez y Landa (2002), la investigación comercial es la parte 

sustancial del SIM. La investigación comercial se convierte en el elemento central del SIM 

porque su razón de existencia está supeditada a las carencias de los subsistemas de registro 

interno y de inteligencia. Es decir, si estos dos últimos subsistemas no pueden proporcionar 

la información necesaria para tomar ciertas decisiones, entonces es cuando se requiere la 
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participación del subsistema de investigación para recabar dicha información. Y este hecho 

suele suceder con frecuencia. 

 

Sistema de Apoyo a las Decisiones de Marketing 

Aaker, Kumar y Day (2000) subrayan que el SIM se ocupa de administrar el flujo de datos 

proveniente de muchos proyectos, estudios y fuentes secundarias hacia los posibles gerentes 

que lo van a utilizar. Para ello, estos autores indican que se necesita el uso de bases de datos 

para organizarlos y almacenarlos y, además, se requiere de un sistema de apoyo a las 

decisiones para recuperar los datos y transformarlos en información, así como distribuir dicha 

información a los usuarios. Esto último se conoce con el término de Sistema de Apoyo a las 

Decisiones de Marketing (abreviadamente, SADM). 

Pero los primeros conceptos de los sistemas de apoyo a las decisiones gerenciales surgen a 

comienzos de los años setenta, aunque su desarrollo haya sido posterior, dado que están 

supeditados a las capacidades informáticas. Así, Scott- Morton (1971) emplea el término de 

sistema de gestión de decisiones para definirlo como un sistema interactivo basado en 

ordenador, que ayuda a la toma de decisiones en el uso de datos y modelos para resolver 

problemas no estructurados. 

Luque (1997) señala que ambos sistemas de información proporcionan apoyo a las 

decisiones, pero el SADM es un sistema que dispone de una modelización más desarrollada 

que el SIM. En este sentido, como apunta Malhotra (1997), el SADM se ha desarrollado para 

superar las limitaciones del SIM. Este autor indica que ambos sistemas combinan el uso de 

modelos o técnicas analíticas con las funciones de acceso y recuperación tradicionales del 

SIM; ambos son fáciles de usar de modo interactivo y pueden adaptarse tanto a los cambios 

del entorno como al enfoque de toma de decisiones que siga el usuario. 
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Tabla 1: Diferencias entre SIM y SADM 
SIM SADM 

- Problemas estructurados - Problemas no estructurados 

- Uso de informes - Uso de modelos 

- Estructura rígida - Interacción amigable con el usuario 

- Exposición restringida de la información - Adaptabilidad 

- Se puede mejorar la toma de decisiones 

depurando los datos primarios 

- Se puede mejorar la toma de decisiones 

utilizando el análisis prospectivo 

Fuente: adaptado de Malhotra (1997). 

Hair, Bush y Ortinau (2003) plantean un esquema de la estructura del SADM y distinguen 

una serie de características singulares del SADM frente al SIM, como se enumeran a 

continuación:  

(1) Está diseñado para atender problemas de investigación demandados por el personal de 

marketing;  

(2) Ofrece información destinada a facilitar una decisión concreta; 

(3) Su principal objetivo es evaluar varias soluciones para los problemas de marketing e 

identificar la mejor acción;  

(4) Está orientado a resolver problemas específicos de marketing; y  

(5) pone énfasis en el almacenaje y clasificación de la información. 

 

Tecnologías de mercadotecnia que los gerentes están utilizando 

Como mencionado anteriormente López-Bonilla y López-Bonilla (2012; 2014) indican la 

gran utilidad de contar con nuevas formas de llevar a cabo mercadotecnia a través del uso de 

la tecnología como es el caso del SADM que es un conjunto coordinado de datos, sistemas, 

herramientas y técnicas, apoyado por software y hardware, por el cual una organización reúne 

e interpreta información pertinente del negocio y del entorno y las convierte en una base para 

diseñar y ejecutar acciones de marketing. A continuación mencionamos algunas aplicaciones 

que se utilizan actualmente como apoyo en la toma de decisiones en el área de mercadotecnia. 
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BRANDAID: modelo de mezcla de marketing flexible que se concentra en bienes de 

consumo empacados cuyos elementos son un fabricante, competidores, detallistas, 

consumidores y el entorno en general. 

CALLPLAN: modelo que ayuda a los vendedores a determinar el número de visitas que 

deben hacer en cada período a cada prospecto y cliente actual. 

DETAILER: modelo que ayuda a los vendedores a determinar que clientes deben visitar y 

que productos deben representar en cada visita. 

GEOLINE: modelo para diseñar territorios de ventas y servicio que satisface tres principios: 

los territorios distribuyen equitativamente las cargas del trabajo de ventas; cada territorio 

consiste en áreas adyacentes; y los territorios son compactos. 

MEDIAC: ayuda a un anunciante a comprar medios durante un año. 

Algunos modelos actuales dicen duplicar la forma en que mercadólogos expertos 

normalmente toman sus decisiones. Entre los modelos de sistemas expertos recientes están: 

PROMOTER evalúa promociones de ventas determinando ventas de línea base (las ventas 

que se habrían alcanzado sin promoción) y midiendo el incremento respecto a la línea base 

asociado con la promoción. 

ADCAD recomienda el tipo de anuncio (Humorístico, vida cotidiana, etc) que debe usarse 

dadas las metas de marketing, características del producto, mercado meta, y situación 

competitiva. 

COVERSTORY examina una masa de datos de ventas que se proporcionan por suscripción 

y redacta un memorando en inglés que informa de los puntos sobresalientes.   

 

Apps que se apoderan del mercado   

 

Uber Eats es sólo el comienzo. Si no tienes las manos libres para lavar la ropa, puedes 

descargar una aplicación de lavandería y alguien vendrá a tu casa, recogerá tu ropa sucia y te 

la devolverá limpia y doblada. 

 

Las aplicaciones de transporte privado te llevan de puerta a puerta. Los servicios de entrega 

de comida te traen la cena. Si necesitas alimentos, Instacart envía a alguien al supermercado 

con tu lista de compras. TaskRabbit te manda a alguien que puede arreglar cualquier cosa 
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dentro de la casa. Amazon y Postmates te entregan cosas. Handy te envía a alguien que puede 

limpiar tu casa. 

 

Como señaló Harvard Business Review este año en un ensayo sobre el auge de las 

plataformas, sus servicios se vuelven más valiosos conforme aumenta el “espesor” del 

mercado. Cuanto más grandes se vuelven, más indispensables se vuelven en ambos lados de 

la transacción. Es por eso que los inversores están dispuestos a subsidiar los servicios. 

 

Las plataformas actúan como intermediarias para que los grupos se reúnan y negocien de 

formas que serían difíciles sin ellas. Al intermediar entre clientes y empresas, las empresas 

pueden obtener un porcentaje de cada transacción. Esto se extiende más allá de las tareas 

diarias. Rubicon está tratando de vincular a los recolectores de basura con las ciudades. Uber, 

la aplicación de transporte privado, quiere mediar en el sector de transporte médico. 

Uber, que probablemente es la plataforma de consumo más conocida, apuesta por un futuro 

en el que los clientes obtendrán casi todo lo que necesitan a través de una aplicación. Una de 

las últimas ideas de la compañía, por ejemplo, es un tipo de servicio deprimente en el que las 

personas en los restaurantes piden su comida en línea en lugar de tener que hablar con un 

camarero. 

 

Conclusiones 

Las empresas han adoptado nuevas tecnologías de comunicación con sus clientes y 

empleados a través de medios electrónicos, haciendo que la información fluya de forma 

inmediata, por lo cual los productos relacionados son la herramienta de vinculación así como 

los servicios de Internet y todos los actores participan en el consumo de tecnología de 

vanguardia.  

La demanda de productos y servicios amplía los horarios, incluso los días laborales ya que 

las personas requieren satisfacer sus necesidades y expectativas. Los sistemas de información 

en mercadotecnia (SIM) surgen debido a la globalización de los mercados por lo que las 

empresas requieren de información veraz de los cambios en gustos y preferencias en la 

conducta del consumidor, de igual forma observar las estrategias de la competencia ya que 
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ello permitirá cierto porcentaje de participación en el mercado y la adecuada toma de 

decisiones de los directores o gerentes.  

La información supone un recurso esencial para las organizaciones en el desarrollo de su 

actividad cotidiana en un mundo cada vez más complejo y dinámico. El uso de sistemas de 

información supone una herramienta importante para facilitar el proceso de decisiones que 

debe asumir la organización y que va a procurarle, posiblemente, un menor riesgo de fracaso 

y un aumento de su capacidad de gestión. 

Anteriormente la mercadotecnia se sustentaba en la realización de la investigación de campo 

considerando las 5 Ps y detectando el comportamiento del consumidor por medio de 

investigación de mercado aplicando encuestas, focus group, la observación y las experiencias 

de la práctica. Sin embargo el sistema de información de marketing está incluido físicamente 

en las tecnologías de la información. Por lo tanto, las TIC han cambiado la estructura del 

SIM con idea de proporcionar una ventaja competitiva sostenible. De acuerdo con Nakata y 

Zhu (2006), este cambio puede ayudar a incrementar la orientación de mercado de las 

empresas. 

Como el mercado global es cada vez más competitivo y complejo, es necesario procesar 

muchos más datos para la toma de decisiones empresariales. Para afrontar esta competencia 

e incertidumbre crecientes, las empresas requieren alcanzar ventajas de las TIC y de los 

sistemas de información. Hoy en día, ser competitivos en la sociedad actual significa tener 

un enfoque tecnológico que aporte respuestas al consumidor. 
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Resumen  

El desconocimiento de las ventajas competitivas de la mercadotecnia en los negocios pone 

en desventaja a las MiPyMEs, donde las exigencias de elección del cliente/consumidor debe 

considerarse como estrategia de diferenciación y posicionamiento ante la competencia. 

Orientar las técnicas mercadológicas para crear vínculos entre la empresa y la sociedad 

permite la existencia de un proceso de comunicación que refuerza la interacción de los 

oferentes y demandantes presentes en el mercado, con el fin de fortalecer las actividades 

económicas y lograr un liderazgo en el mundo de los negocios. El presente estudio se enfoca 

al análisis de las ventajas que tiene la presencia de la mercadotecnia en las MiPyMEs, un 

sector que presenta desconocimiento del tema por miedo a emprender o invertir; motivo que 

el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo a través de la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial se genera vinculación de docentes del Cuerpo Académico 

“Productividad y Mercados” clave ITSCH-05 y alumnos colaboradores en el área de 

investigación con el sector empresarial de micro, pequeñas y medianas empresas de la región 

Oriente de Michoacán, con el propósito de generar propuestas de prototipos mercadológicos 

que puedan ser empleados para impulsar a las  organizaciones como estrategias de 

posicionamiento. 

 

Palabras Clave: Prototipos mercadológicos, posicionamiento, diferenciación, impulso de 

las MiPyMEs 

 

Abstract  

Ignorance of the competitive advantages of marketing in business puts MiPyMEs at a 

disadvantage, where the customer / consumer choice requirements should be considered as a 

strategy of differentiation and positioning before the competition. Guiding the marketing 

techniques to create links between the company and society allows the existence of a 

communication process that reinforces the interaction of the suppliers and applicants present 

in the market, in order to strengthen economic activities and achieve leadership in the world 

of business. The present study focuses on the analysis of the advantages of the presence of 

marketing in MiPyMEs, a sector that presents ignorance of the subject for fear of undertaking 

or investing; reason that the Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, through the 
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career of Engineering in Business Management, generates links between teachers of the 

Cuerpo Académico “Productividad y Mercados” clave ITESCH-CA-05 and collaborating 

students in the research area with the micro business sector , small and medium enterprises 

in the East region of Michoacán, with the purpose of generating proposals for marketing 

prototypes that can be used to boost organizations as positioning strategies. 

 

Keywords: Market prototypes, positioning, differentiation, promotion of MiPyMEs 

 

Introducción 

Las MiPyMEs tienen un reto de supervivencia durante los primeros años de su actividad 

comercial, sin embargo, la ausencia de conocimiento práctico en estrategias administrativas, 

financieras, producción, distribución, atención a clientes, entre otros, se ve reflejado en el 

tiempo de vida del negocio; sin embargo, en la actualidad los clientes/consumidores son más 

exigentes, considerando que existe una amplia competencia que ofertan productos y servicios 

brindándole poder de elección.  

 

El precio, valor de uso, señal de valor, son solo algunos factores que influyen en la decisión 

de compra del cliente/consumidor, que en la actualidad se ha vuelto más perceptivo de los 

medios publicitarios que influencian su percepción sobre un producto o servicio, donde las 

estrategias mercadológicas en los negocios se consideran como un sistema de actividades 

que permiten el posicionamiento de un producto o servicio, sin embargo, no todas las 

MiPyMEs consideran la mercadotecnia para su implementación, o en su defecto, desconocen 

de ella.  

 

El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo localizado en la región Occidente de 

Michoacán, México, oferta entre sus carreras la Ingeniería en Gestión Empresarial, contando 

en su plan curricular la asignatura de Mercadotecnia, oportunidad que brinda para los 

docentes en hacer partícipes a los estudiantes en realizar prácticas de campo en las MiPyMEs 

de la región, brindando oportunidad en realizar propuestas de estrategias mercadológicas a 

los negocios con el beneficio de crear vinculación entre la institución-empresa, donde la 
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primera genera conocimiento teórico en los estudiantes, y la segunda brinda apertura en que 

se realicen prácticas con la oportunidad de considerar las propuestas para su implementación. 

Con este propósito, los miembros del Cuerpo Académico en Formación “Productividad y 

Mercados” con clave ITESCH-CA-05 del TecNM, realiza trabajos de investigación aplicada 

dirigida al Impuso Mercadológico en las MiPyMEs en la región Occidente de Michoacán. 

 

 

Descripción del Problema 

Al hablar de innovación en los negocios lleva consigo la resistencia al cambio, por 

desconocimiento o miedo a perder en el intento, sin embargo, considerar estrategias 

mercadológicas para el impulso de las MiPyMEs reforzaría la gestión empresarial.  

 

La ausencia de comprensión de la importancia de un plan de marketing por las MiPyMEs 

dirige la idea de que es mala inversión, al igual, que se requiere de grandes ideas generadas 

por expertos para llevarse a cabo. Los clientes/consumidores brindan la existencia de un 

negocio, por lo tanto, las acciones adecuadas de estrategias de marketing forman parte de un 

plan de negocios, debiendo ser considerada desde la parte táctica de la administración 

empresarial, para ponerse en marcha bajo monitoreo de decisiones preventivas de mejora 

continua.  

 

En la región Oriente de Michoacán existen micros, pequeñas y medianas empresas que 

carecen de técnicas mercadológicas para diferenciar un negocio de otro, al igual sus 

productos y servicios, considerando que la mercadotecnia apoya directamente al incremento 

de utilidades, además brinda oportunidad de innovar ante las a necesidades de los 

clientes/consumidores, ayudando no sólo a la estabilidad del negocio, sino a la economía en 

general.  

 

Por lo general, el crecimiento de las MiPyMEs se presenta de manera empírica, sin un plan 

de negocios sobrellevando las situaciones organizaciones que se les vaya presentando; por lo 

consiguiente a pesar que la presente investigación se enfoca al estudio y aplicación de la 
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mercadotecnia, no se puede dejar pasar desapercibido el generar una propuesta de identidad 

empresarial, siendo reflejo de toda acción que realiza la empresa. 

 

El resultado del análisis FODA realizado a las MiPyMEs se detectan los siguientes puntos 

débiles:  

 

x Falta de identidad propia empresarial. La organización no cuenta con una filosofía y 

estructura organizacional.  

 

x Deficiencia en la comunicación con clientes. No existe establecido procedimiento de 

servicio de atención al cliente por parte de la empresa. 

 

x Falta de conocimiento de la empresa y de los productos que ofrece en la localidad. No 

emplea estrategias mercadológicas para darse a conocer en la región Oriente de 

Michoacán.  

 

x Baja expectativa de crecimiento de la empresa.  Siendo que se enfoca a un mercado, 

principalmente en las comunidades aledañas, no busca mayo alcance en nuevos 

segmentos. 

 

 

Con lo anterior, se detecta la oportunidad de fortalecer la vinculación de la institución 

educativa con la sociedad, brindando oportunidad de a los estudiantes de poner en práctica 

sus conocimientos (Quintero & Ibarrola, 2012) en el área mercadológica en un entorno real 

de los negocios, generando propuestas de prototipos mercadológicos dirigidos al mercado 

objetivo con el fin de transmitir el valor de la marca y de sus productos y/o servicios; donde 

se hace presente la transferencia de las tecnologías blandas del conocimiento de los 

estudiantes hacia las organizaciones con el propósito de impulsar el acceso del conocimiento 

y desarrollo de investigación e innovación.  
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Justificación de la Investigación 

Un reto para las MiPyMEs en el campo de marketing es la falta de conocimiento y orientación 

de las acciones en que esta infiere, área de oportunidad para los estudiantes de Ingeniería en 

Gestión Empresarial del ITSCH que cursan la asignatura de mercadotecnia, de contribuir en 

el ámbito empresarial de la región Oriente de Michoacán, a través del diseño y desarrollo 

estrategias mercadológicas para su implementación.   

 

Las técnicas metodológicas brindan herramientas para generar, retener y fidelizar clientes en 

mercados actuales con visión de expansión, por ello, se debe relacionar con la filosofía 

empresarial y actividades de la organización, dirigida a fomentar la cultura organizacional en 

las MiPyMEs donde su identidad de negocio se diferencie de la competencia. 

 

Fomentar el conocimiento, desarrollo y aplicación de estrategias mercadológicas para el 

impulso de las MiPyMEs tiene el desafío de mantener el esfuerzo de haber dado el primer a 

la creación de valor del negocio, como es el impulsar la identidad comercial de la 

competencia, donde la diferenciación no radica sólo en sus productos y/o servicios, sino en 

todas aquellas todas actividades que involucran su actividad comercial, desde la atención del 

cliente hasta servicios postventa.  

 

La importancia de impulsar la transferencia de las tecnologías blandas, radica en que el 

capital intelectual que es un activo intangible que poseen las personas sea en beneficio para 

la organización, utilicen y desarrollen sus conocimientos, capacidades, destrezas, 

experiencias, competencias, liderazgo, trabajo en equipo, motivación, aprendizaje, 

crecimiento, formación profesional, etc., generando valor en la empresa y desarrollo de 

conocimiento. 

 

El ser humano es innovador por naturaleza, con una profunda conciencia acerca del medio 

en la que viven, en donde el entorno cambia con rapidez e incertidumbre, debiendo buscar 

nuevas estrategias para adaptarse al cambio (Ibarra, 2000). El ser emprendedor permite que 

el capital intelectual de la persona evolucione en nuevas formas de pensar y romper 

paradigmas tradicionales, tomando decisiones que impliquen riesgos a lo desconocido, pero 
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no por esa incertidumbre signifique que al final sea un fracaso, quién dice que así será, al 

contrario, desde el momento de hacer una diferencia de hacer las cosas, se está marcando una 

distinción de hacer las cosas y el éxito está en hacer las cosas bien.  

 

Este reto se hace presente al desarrollar propuestas de prototipos mercadológicos para las 

MiPyMEs con el propósito de mejorar el posicionamiento negocio en la región Oriente de 

Michoacán. 

 

Objetivo 

Innovar en la gestión mercadológica implica un cambio profundo que va más allá de la 

innovación en procedimientos, procesos, técnicas, en productos o servicios, etc. (Kotler & 

Armstrong, 2008), esto es, porque parte de las ideas de la misma persona, primero debe estar 

convencida y creer en sus ideas para luego poder exteriorizarlas. Toda persona tiene algo que 

compartir y aprender de los demás, lo cual permite interactuar con el entorno, pero, si aparte 

de ello, se puede generar propuestas de mejorar, entonces uno se hace partícipe de mejorar 

la calidad de vida del medio en que se desenvuelve, donde las ideas, pensamientos, acciones, 

decisiones, se marcan con la diferenciación entre los que solo piensan en sus ideas de los que 

piensan como hacer funcionar sus ideas.  

 

Transferir tecnologías blandas en el área de conocimiento mercadológico en las MiPyMEs 

de la región Oriente de Michoacán a través de la teoría-práctica de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del ITSCH, brindará impulso de los negocios 

en el mercado competitivo. 

 

Metodología 

Para implementar innovación en las empresas, se requiere considerar cambios desde la base 

organizacional (Hernández, 2008), en este caso: 

x Estructura organizacional, integrado por equipo de trabajo dispuesto a participar y 

colaborar en la mejora del desempeño.  

x Cultura corporativa, con una filosofía organizacional con la que se identifique cada 

uno de los colaboradores de la empresa. 
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x Estilo de gestión, donde el liderazgo, motivación, comunicación y coparticipación 

sean pilares de toda actividad para el logro de los objetivos.  

 

La empresa creativa e innovadora es aquella que presenta originalidad, curiosidad e 

independencia, y en la cual el relajamiento y la exploración de nuevas y mejores formas de 

hacer las mismas cosas constituyen un hábito común de las personas que en ella trabajan. Las 

compañías creativas inducen a sus empleados a serlo también, e incentivan el surgimiento de 

inventores, campeones, patrocinadores y críticos que promueven el cambio organizacional a 

través de la innovación; que, a su vez, se provoca una cadena de valor que transforma las 

ideas en resultado comerciales y financieros, como un flujo integral. 

 

De una forma esquemática la innovación se traduce en los siguientes hechos (King & Niel, 

2003) 

x Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios, 

x Renovación y ampliación de los procesos productivos, 

x Cambios en la organización y en la gestión, 

x Cambios en las cualificaciones de los profesionales. 

La novedad constituye un misterio, un desafío, un peligro del cual es mejor huir, porque pone 

en riesgo el statu quo que da seguridad psicológica a la gente.  

 

Ahora bien, la utilización de la palabra “cambio”, provocaría en la mayoría de los oyentes el 

sentir positivo como motivación, retos, metas a cumplir, superación, satisfacción, etc., de 

igual manera negativos: frustración, flojera, desganas, más trabajo, desvalorización, 

esfuerzo, entre otros. Antes de aplicar un cambio, se requiere implementar un chip en la 

mentalidad de las personas, en relación a (Drucket, 2007): 

 

x De lo que es un cambio. Se requiere una sensibilización de las personas de lo que es 

la palabra “cambio”, dándoles a entender que sus resultados de aplicación son nobles, 

siempre y cuando se tenga un objetivo con un bien común. 
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x Porqué se requiere un cambio. Se requiere una explicación justificada que sustente 

los pilares de la importancia que impera un cambio, no dejando dudas ni 

cuestionamientos desde el principio. 

 

x La forma del cambio. Este punto involucra la palabra “tiempo”, en donde el cambio 

puede ser de manera inmediata, corto plazo, mediano plazo o largo plazo, en base a 

las necesidades que impere dentro de la organización. 

 

x El plan del cambio. Es el desarrollo de una estructura planificada de actividades, 

tiempos, recursos, personal y metas a alcanzar, reforzándolo con estrategias que 

permitan toma de decisiones asertivas minorizando los riesgos que este lleva. 

 

x La dirección del cambio. Este punto se refiere a las señalizaciones que dé el guía – 

líder que indiquen un seguimiento del esfuerzo en conjunto para una misma meta. 

 

x La ejecución del cambio. Consiste en la realización del esfuerzo físico y mental de 

las personas involucradas para alcanzar las metas a cumplir. Los resultados del 

cambio. Es el producto final que se obtiene, siendo cuantitativo y cualitativo; en este 

sentido hay que considerar que el cambio no sólo se debe mide en base a parámetros 

numéricos sino también en calidad, es por eso, que el “cambio” es muy loable en su 

aplicación. 

 

x La evaluación comparativa del antes y después del cambio. Muy importante es que 

las justificaciones involucradas inicialmente para dar un cambio sean comprobables 

y sustentables, dando pauta a una gratificación al esfuerzo reflejado en el resultado 

para cada uno de los que fueron participes a tomar el riesgo, rompiendo paradigmas 

mentales del temor a lo desconocido.  

 

Los factores motivantes de la resistencia al cambio no responden a una simple relación de 

causa-efecto, siendo en la mayoría de los casos generados por una compleja interrelación de 

diversos factores, entre los cuales se puede considerar (González, 2003): 
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x Miedo a lo desconocido. 

x Falta de información - Desinformación 

x Factores históricos. 

x Amenazas al estatus. 

x Amenazas a los expertos o al poder. 

x Amenazas al pago y otros beneficios. 

x Clima de baja confianza organizativa. 

x Reducción en la interacción social. 

x Miedo al fracaso. 

x Resistencia a experimentar. 

x Poca flexibilidad organizativa. 

x Aumento de las responsabilidades laborales. 

x Disminución en las responsabilidades laborales. 

x Temor a no poder aprender las nuevas destrezas requeridas. 

 

En la actualidad se requiere de personas capaces de entender, asimilar y vivir los avances 

científicos y tecnológicos que son un mar inagotable de desarrollo de nuevos conocimientos, 

tomando el reto de la tecnología, con nuevos enfoques para la creación de nuevos estilos de 

vida con pensamiento crítico, creativo, hábil y de competencias que den cause a respuestas 

reales para la solución de problemas reales. 

 

Es aquí, donde entra la participación de la institución educativa de nivel superior Instituto 

Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, que oferta el Programa Educativo Ingeniería en 

Gestión Empresarial tienen como objetivo: Formar integralmente profesionales que 

contribuyan a la que gestión de empresas e innovación de procesos; así como al diseño, 

implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en 

un entorno global, con ética y responsabilidad social (ITSCH, 2018). 

 

Docentes investigadores del Cuerpo Académico “Productividad y Mercados” clave ITESCH-

CA-05 promuevan la vinculación de los estudiantes con el sector empresarial de la región 
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Oriente de Michoacán, con la oportunidad de reforzar la teoría con la práctica, donde en 

escenarios reales se generan propuestas de estrategias mercadológicas con el propósito de 

crear acciones que permitan contribuir en la creación de cadena de valor del negocio que 

diferencie de la competencia.  

 

El desarrollo de las estrategias mercadológicas se encuentra organizadas por siete etapas 

programadas en el periodo de seis meses, donde los docentes investigadores responsables se 

encuentran asesorando y monitoreando los avances de las actividades de investigación 

aplicada en el tema de mercadotecnia. Las etapas consisten: 

 

1. Etapa de inducción en la mercadotecnia. Se brinda al estudiante los conocimientos teóricos 

del tema de mercadotecnia, resaltando su importancia y actividades que involucran para su 

aplicación. 

 

2. Etapa de vinculación ITSCH-MiPyMEs. Se forman equipos de trabajo que indagan en las 

MiPyMEs de la región Oriente de Michoacán, para generar espacios de aplicación teórica, 

cuyas prácticas tienen el compromiso de generar productos mercadológicos de valor para ser 

considerados como estrategias mercadológicas por las micros, pequeñas y medianas 

empresas.  

 

Se formaliza la vinculación de la institución educativa con las MiPyMEs con una carta de 

presentación del ITSCH indicando los estudiantes y asesores involucrados en la 

investigación, indicando objetivo de las prácticas y periodo de realización. 

 

3. Etapa de diagnóstico mercadológico de las MiPyMEs. Se realiza análisis FODA de la 

planeación estratégica del negocio, con el objetivo de identificar las actividades que lleva a 

cabo en el área de mercadotecnia, o en caso contrario, conocer las causas que incurren para 

que no sean aplicadas. 

 

4. Etapa de creación cultura empresarial. Se realiza propuesta de filosofía empresarial, 

organigrama, descripción de función de puestos, con el objetivo de crear una identidad 
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empresarial, cuyas actividades vayan relacionadas a la diferenciación del negocio, donde la 

aplicación de las estrategias mercadológicas se encuentre estrechamente relacionadas con el 

ser de la empresa.  

 

4. Etapa de desarrollo de estrategias mercadológicas. Se realiza la aplicación de la teoría, 

generando prototipos mercadológicos en producto, precio, plaza, promoción, reflejadas de 

acuerdo al ciclo de vida del producto, mismas que son presentadas a los responsables del 

negocio justificando sus ventajas de su aplicación (Koontz & Weihrich, 1999) 

 

5. Etapa de implementación. Una vez justificadas las propuestas mercadológicas se presenta 

un presupuesto para su implementación, debiéndose obtener la autorización de apoyo 

económico del empresario para su ejecución en el ámbito real.  

 

6. Etapa de monitoreo. Se realizan formatos de control de ventas, de acuerdo a la índole del 

negocio, con el propósito de identificar los factores que incidieron en la decisión de compra 

del producto y/o servicio sólo en el primer mes, presentado los resultados a la MiPyME con 

el fin de analizar las decisiones mercadológicas para su mejora continua.  

 

7. Etapa de entrega de resultados. Se realiza un concurso de prototipos mercadológicos de 

las MiPyMEs de la región Oriente de Michoacán partícipes en la investigación, para que sean 

evaluados por jurados conocedores en el campo mercadológico, con el objetivo de 

retroalimentar las estrategias mercadológicas propuestas, generando la estrategia ganar-

ganar, donde los estudiantes refuerzan sus conocimientos teórico-prácticos, y las micros, 

pequeñas y medianas empresas identifican nuevas y/o mejoras en las estrategias 

mercadológicas propuestas. 

 

En el transcurso de las siete etapas los asesores se encuentran presentes en todo momento 

para la enseñanza, guía y asesoría de las actividades que comprenden el desarrollo de las 

estrategias mercadológicas. 
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Las estrategias mercadológicas se desarrollan en relación a las 4´Ps, producto, precio, plaza, 

promoción en relación al ciclo de vida del producto, esto debido a que cada una de las etapas 

requiere del uso de herramientas mercadológicas para dirigir las actividades a los objetivos 

establecidos. 

 

Comunicar es el principal propósito de la mercadotecnia en que las empresas se deben apoyar 

para difundir su propuesta de valor de sus productos y servicios a sus clientes y/o 

consumidores para cubrir de manera satisfactoria las necesidades que demandan, que a través 

del tiempo se han vuelto más exigentes. 

 

Se debe tener en cuenta definir el mensaje correcto para las personas indicadas para ser 

transmitido en el momento preciso, con el propósito de crear una interacción entre empresa 

y cliente.  

 

Tabla 1 Estrategias mercadológicas durante el ciclo de vida del producto 

Estrategia 

mercadológica 

Introducción Crecimiento Madurez Decadencia 

Estrategia de 

producto 

Número 

limitado de 

modelos 

Modificaciones 

frecuentes de 

producto 

Amplio número 

de modelos 

Modificaciones 

frecuentes del 

producto 

Gran número de 

modelos 

Eliminación de 

modelos y 

marcas no 

redituales 

Estrategia de 

precio 

Los precios son 

altos 

Los precios 

comienzan a 

reducirse por 

presiones 

competitivas 

Los precios 

siguen 

ajustándose a la 

baja 

Precios estables 

a un relativo 

bajo nivel 

Estrategia de 

distribución 

Distribución 

limitada  

Amplio número 

de 

distribuidores 

Amplio número 

de 

distribuidores 

Abandono de 

fases no 

redituales 
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Intensos 

esfuerzos y 

altos márgenes 

para atraer a 

mayoristas y 

detallistas 

Esfuerzos 

intensos para 

establecer a lo 

largo del plazo 

con 

distribuidores 

Declinación de 

márgenes 

Esfuerzos para 

retener a 

distribuidores y 

el espacio de 

anaquel 

Estrategia de 

promoción 

Estimular la 

demanda 

primaria 

Uso de mucho 

personal de 

ventas de los 

distribuidores 

Uso de 

muestras y 

cupones para 

los 

consumidores 

Demanda 

selectiva 

Agresiva 

promoción de la 

marca 

Demanda 

selectiva, 

promoción 

agresiva de 

marca 

Gran 

promoción para 

retener a 

distribuidores y 

consumidores 

Nulo tipo de 

promoción 

 

Fuente: Adaptado de Lamb, Charles, Hair, Joe F., McDaniel Carl (2016) 

 

Las organizaciones deberían tener en consideración objetivos de supervivencia en base a sus 

ciclos de vida, denotando una gran diferencia en una cultura organizacional débil y cultura 

organizacional fuerte. 

 

La cultura organizacional debe contar con una filosofía definida, que le brinde una identidad 

misma que será dada a conocer a los clientes a través de estrategias mercadológicas, que 

identifiquen a la empresa no sólo por sus productos y/o servicios sino como un ente parte de 

la sociedad, siendo prescindible por lo que ofrece. 
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Por ello es necesario apoyarse en herramientas mercadológicas que permitan a la 

organización una innovación en posicionarse en la mente del cliente/consumidor: 

 

1. Definición del Negocio. Consiste en darle sentido a la creación del negocio, tiempo en el 

mercado, el porqué de su creación, su actividad y giro, definir su portafolios de productos y 

servicios, identificar su mercado meta, tipo de necesidades y deseos a atender. 

 

2. Estructura organizacional de la empresa. Se debe analizar la estructura organizacional que 

se tiene o tendrá la empresa, y definir de acuerdo con las políticas de penetración y desarrollo 

del mercado cuál debe ser la carta organizacional más conveniente para la organización. 

 

Estas son herramientas de mercadotecnia que aplicándolas de acuerdo a lo establecido se 

obtiene una mejora en el nivel empresarial notoria, ya que se conforma adecuadamente la 

organización. 

Resultados 

La formalización de los proyectos de investigación aplicada en el área de mercadotecnia, se 

encuentran registrados en el área de Investigación y Posgrado del Instituto Tecnológico 

Superior de Ciudad Hidalgo: 

 

Tabla 2Relación de trabajos de investigación aplicada en el área de mercadotecnia 

 

 MiPyMEs con estrategias 

mercadológicas 

generada de la investigación 

aplicada 

MiPyMEs con 

mercadotecnia 

aplicada en la 

actualidad 

Año Producto Servicio Producto Servicio 

2018 5 3 2 1 

2019 13 3 En proceso 

 

Fuente: Elaboración propia (Delgado, 2019) 
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En el año 2018 se registró ocho proyectos de investigación para la aplicación de 

mercadotecnia, comprendiendo cinco de ellas enfocadas a producto, y tres para servicio. Al 

concluir la aplicación de las estrategias mercadológicas se realizó monitoreo de los 

resultados, obteniendo resultados favorecedores en el incremento de sus ventas y por 

consiguiente en la diferenciación de la competencia. 

 

En los siguientes meses, seis MiPyMEs no siguieron ejerciendo las estrategias 

mercadológicas planteadas, para ello, se realizó una entrevista con los empresarios para 

identificar los factores que intervinieron en esta decisión, hallando los siguientes resultados: 

 

Tabla 3 Factores que intervienen en no seguir aplicando estrategias mercadológicas por las 

MiPyMEs de la región Oriente de Michoacán  

Factor Descripción 

Poco interés en invertir económicamente El periodo en que los estudiantes realizaban 

sus prácticas no se tenía el compromiso de 

brindarles apoyo económico para la 

realización de sus prácticas; una vez que se 

retiran se requiere invertir en asesorías. 

Poco interés en seguir innovando Las propuestas mercadológicas fueron 

atractivas para su apoyo financiero en su 

aplicación, pero que al no existir nuevas 

ideas se prefiere no seguir con esa idea.  

Miedo e inseguridad en seguir aplicando 

las estrategias mercadológicas sin 

asesoría 

Al retirarse los estudiantes de las prácticas, 

se sintieron inseguros en seguir aplicando la 

mercadotecnia, requiriendo para ello una 

inversión que consideraban no necesario 

debido a que ya se habían dado a conocer en 

la región, prefiriendo dirigir su inversión 

financiera en otras situaciones del negocio 

con mayor prioridad que en invertir en 

asesorías.  
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Fuente: Elaboración propia (Delgado, 2019) 

 

Las tres empresas que siguen aplicando las estrategias brindaron las siguientes aportaciones 

relacionadas a la importancia de la mercadotecnia:  

Tabla 4 Factores que intervienen en seguir aplicando estrategias mercadológicas por las 

MiPyMEs de la región Oriente de Michoacán 

Factor Descripción 

Interés en invertir económicamente El periodo en que los estudiantes realizaban 

sus prácticas no se tenía el compromiso de 

brindarles apoyo económico para la 

realización de sus prácticas; sin embargo, 

cuando terminaron las prácticas los 

empresarios invitaron a los estudiantes a 

seguir con el proyecto brindándoles apoyo 

económico hasta considerarlos para 

contratación. 

Interés en seguir innovando Las propuestas mercadológicas fueron 

atractivas para su apoyo financiero en su 

aplicación, obteniendo de ello resultados 

favorecedores en incremento de ventas, 

generando nuevos clientes, motivo que 

siguen interesados en conocer nuevas 

estrategias de mercadotecnia con 

proyección de crecimiento del negocio y 

fidelización de los clientes.  

Seguridad en seguir aplicando las 

estrategias mercadológicas con asesoría 

Al retirarse los estudiantes de las prácticas, 

se sintieron inseguros en seguir aplicando la 

mercadotecnia, sin embargo, debido a los 

resultados satisfactorios del proyecto, se 

encuentran interesados en buscar asesoría 
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profesional en el área de mercadotecnia, 

considerando esta decisión como una 

inversión.  

 

Fuente: Elaboración propia (Delgado, 2019) 

 

La decisión de asumir riegos en la toma de decisiones, se requiere de varios factores como 

iniciativa, compromiso, esfuerzo, proactividad, innovación, entre otros, sin embargo, la 

ausencia de visión es un requisito primordial en el crecimiento de un negocio, no debiendo 

perder de vista el propósito inicial que se tuvo de incursionar en el ámbito empresarial 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2004) 

 

Las MiPyMEs se caracterizan en ser negocios familiares, donde existe el arraigo a creencias, 

costumbres y tradiciones de la manera de llevar su propio control administrativo y financiero, 

sin embargo, esta situación no debe ser desvinculada de nuevas ideas que fortalezcan su 

identidad comercial. 

 

La participación de la mercadotecnia en las MiPyMEs no es una regla en los negocios, es una 

necesidad que exige su aplicación considerando las exigencias de los clientes/consumidores 

que se encuentran en un entorno de elección de productos y servicios. 

 

Actualmente, el Cuerpo Académico “Productividad y Mercados”, continúa con proyectos de 

investigación aplicada en el área de mercadotecnia en dieciséis MiPyMEs de la región 

Oriente de Michoacán, en los municipios de Zitácuaro, Irimbo, Maravatío, Ciudad Hidalgo, 

Tuxpan y Senguio. 

 

La mercadotecnia se hace presente indudablemente para el desarrollo de negocios, en la 

búsqueda de herramientas de comunicación, de administración, nuevas tecnologías y 

financieras. Las organizaciones y sus representantes tienen un gran compromiso y 

responsabilidad en su personal humano en expandir la inteligencia, fomentar la innovación y 

ejercer integridad de todos estos recursos involucrados. 
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El que las organizaciones cuenten con el compromiso de fortalecer su razón de existir, 

desarrollarse y crecer, acompañada de una visión de identidad y pertenencia en el mundo de 

los negocios, le es imperante para sus líderes dirigir de manera estratégica, siendo conscientes 

de una adecuada gestión en la transferencia de las tecnologías blandas protegiendo el capital 

intelectual. 

 

Conclusiones  

La aplicación de la mercadotecnia no sólo consiste en aplicar estrategias de posicionamiento 

del negocio a través de la publicidad, promoción, ventas, canales de distribución, branding, 

precio, entre otros; se requiere de preparar terreno para su aplicación, en este caso, desde la 

concientización de los empresarios de las ventajas que ofrece un plan de marketing. 

 

Sin embargo, la mayoría de la MiPyMEs no cuentan con filosofía empresarial que les permita 

tener definido un propósito real a largo plazo de su existencia y participación en el mercado; 

por otro lado, no consideran la estructura organizacional donde se definan las funciones y 

actividades de los procesos que intervienen en el funcionamiento del negocio, de igual 

manera, la falta de planeación estratégica a corto, mediano y largo les dificulta la toma de 

decisiones pertinentes, englobando a todo ello, a la inexistencia de un plan de negocios. 

 

Con este antecedente, el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo con participación 

de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y docentes investigadores 

del Cuerpo Académico “Productividad y Mercados” detecta la oportunidad en contribuir a 

través de la vinculación con el sector empresarial MiPyMEs de la región oriente de 

Michoacán el impulsar la transferencia de tecnologías blandas en el área de mercadotecnia, 

contribuyendo en el impacto económico, social y educativo de la región. 

 

x Impacto económico. Impulsar la actividad productiva y comercial de las MiPyMEs 

de la región. 

x Impacto social. Vincular la institución educativa con el sector empresarial de la región 

en actividades académicas y de investigación, donde el primero busca desarrollar las 

competencias del Perfil del Ingeniero en Gestión Empresarial en un entorno real, y el 
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segundo obtiene beneficios de conocimiento aplicado en estrategias de negocios 

contribuyendo a la economía de la región. 

x Impacto educativo. Promover campos de acción para el Ingeniero en Gestión 

Empresarial en la región Oriente de Michoacán, denotando la importancia de 

formación de profesionales de acuerdo a las demandas que exige la sociedad actual 

en donde se desenvuelve.  

 

La gestión eficiente de la innovación es muy compleja y sus resultados difícilmente 

diagnosticables, exigiendo a las empresas a desarrollarse en: 

• Recursos Humanos 

• Sistemas de información y 

• Capacidades tecnológicas acordes con los nuevos desafíos 

El proceso de innovación, implica la renovación, ampliación de procesos, productos y 

servicios, cambios en las organizaciones y la gestión y cambios en las calificaciones del 

capital humano (Kotler & Keller, 2006) 

 

La empresa creativa e innovadora es aquella que presenta originalidad, curiosidad e 

independencia, y en la cual el relajamiento y la exploración de nuevas y mejores formas de 

hacer las mismas cosas constituyen un hábito común de las personas que en ella trabajan.  

 

Las MiPyMEs creativas inducen a sus empleados a serlo también, e incentivan el surgimiento 

de inventores, campeones, patrocinadores y críticos que promueven el cambio organizacional 

a través de la innovación; que, a su vez, se provoca una cadena de valor que transforma las 

ideas en resultado comerciales y financieros, como un flujo integral. 

 

La identificación de innovación en la implementación de la mercadotecnia permite a las 

organizaciones crear nuevas estrategias aplicadas desde su interior, qué mejor mercadotecnia 

de un negocio no por el producto y/o servicio que ofrece, sino por ser sólo un ente. 
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Resumen  

Los servicios veterinarios en el mundo han experimentado un crecimiento explosivo tanto en 

países desarrollados como en vías de desarrollo. En México tener mascotas y considerarlas 

parte de la familia es cada vez más común, debido a que la mascota ha dejado el rol de 

acompañante o guardia para formar parte de la familia. Sin embargo, la información a nivel 

regional, estatal o municipal de la población de animales de compañía en México no es muy 

específica y confiable lo cual genera la necesidad de información para la toma de decisiones 

informadas clave que enfrentan los retos que la gran mayoría de pequeñas y medianas 

empresas dedicas a ofrecer servicios veterinarios en perros y gatos experimentan en la 

actualidad. La presente ponencia tiene como objeto de caracterizar el área de mercado 

potencial de una clínica perros y gatos en la ciudad de Morelia Michoacán, México. Donde 

los sistemas de información geográfica (GIS), facilitan la caracterización y la cuantificación 

de un mercado potencial para servicios veterinarios.  

 

Palabras Clave: Mercado, Perros, Gatos y Mascotas 

 

Abstract  

Veterinary services in the world have experienced explosive growth in both developed and 

developing countries. In Mexico, having pets and considering them part of the family is 

increasingly common, because the pet has left the role of companion or guard to be part of 

the family. However, the information at the regional, state or municipal level of the pet 

population in Mexico is not very specific and reliable, which generates the need for 

information to make key informed decisions that face the challenges that the vast majority of 

Small and medium enterprises dedicated to offering veterinary services in dogs and cats 

experience today. This paper aims to characterize the potential market area of a dogs and cats 

clinic in the city of Morelia Michoacán, Mexico. Where geographic information systems 

(GIS) facilitate the characterization and quantification of a potential market for veterinary 

services. 

 

Keywords: Market, Dogs, Cats and Pets 
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Introducción  

Los servicios veterinarios en el mundo han experimentado un crecimiento explosivo tanto en 

países desarrollados como en vías de desarrollo. Así mismo, se observa que estas tendencias 

en las principales ciudades de estos últimos países, así como en sus provincias. 

 

La asociación estadounidense de productos para mascotas, casi 85 millones de hogares tienen 

una mascota; y en los últimos 30 años la propiedad de animales de compañía ha pasado de 

56% al 68% del total de los domicilios. Estos cambios en la tenencia de éstas se deben 

principalmente a modificaciones culturales. A medida que los consumidores millennials y la 

generación Z han llegado a la edad adulta, éstos se han vuelto amantes de las mascotas más 

que sus padres. El 32% de las mascotas viven en viviendas de adultos mayores mientras que 

otro 62% son acompañantes de jóvenes. Estas tendencias son el motor para que empresas de 

mascotas de mayor crecimiento sean: alimentos, golosinas, tecnología y servicios 

veterinarios (Enríquez, 2017). 

 

En México tener mascotas y considerarlas un miembro de la familia es cada vez más común. 

Debido a que el perro o el gato ha dejado el rol de acompañante o guardia para formar parte 

del hogar; aunado a la tendencia global de abstinencia de procrear hijos, sustituyéndolos por 

alguna mascota. Lo que ha promovido que el mercado tenga un valor de aproximado de mil 

900 millones de dólares y se espera que llegue a los 3 mil millones en 2022 (Ochoa, 2018). 

 

Según INEGI, México ocupa el segundo lugar mundial en cuanto al número de mascotas, 

debido a que siete de cada 10 hogares cuentan con una (Enríquez, 2017). 

 

Sin embargo, la información a nivel regional, estatal o municipal de la población de animales 

de compañía en México no es específica y confiable. Lo cual, provoca la necesidad de generar 

datos fiables para la toma de decisiones. Problema que enfrentan las pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a prestar servicios veterinarios en perros y gatos. 

 

Zikmund y Babin, 2009 pág, 4 y 5, refieren que los negocios en esencia son simples. ¡Las 

empresas deben generar benéficos que las personas requieran adquirir! Por lo tanto, las 
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empresas deben dejar en claro los beneficios que ofrecen a sus clientes. Así mismo las 

empresas deben de tener claro ¿qué venden? ¿Cómo sus consumidores visualizan a la 

empresa? ¿qué desean los consumidores?  

 

En función de lo anterior la presente ponencia tiene como objeto caracterizar el área de 

mercado potencial de una clínica perros y gatos en la ciudad de Morelia Michoacán, México. 

Utilizando la herramienta desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), que lleva por nombre Mapa Digital (MD). 

 

Sistemas de Información Geográfica  

La necesidad de dotar de herramientas como los Sistemas de Información Geográfica (GIS) 

a los profesionales que se forman en las universidades de las distintas carreras se ha hecho 

indispensable. Las GIS facilitan el análisis de información con una visión espacial 

permitiendo con ello auxiliar a las personas que las utilizan. El Uso de las GIS no están 

limitadas a los estudiados de la geografía, del ordenamiento territorial, o de bases de datos, 

sino por el contrario, hoy en día se ha popularizado su uso en diferentes áreas. La evolución 

que han tenido los GIS se remonta a la topografía, la geodesia y la cartografía o más actuales 

como la fotointerpretación y la fotogrametría y la navegación satelital. Los GIS, son un 

sistema de hardware, software, que permiten capturar, almacenar, desplegar, cartografiar, 

analizar, etc, información geográfica para la toma de decisiones (Bosque, 1999). 

 

Para Reyes y Martínez (2003), con los GIS se vinculan las tecnologías de la percepción 

remota, el GPS, el análisis espacial, la cartografía, la informática y el desarrollo de bases de 

datos. Generando una tecnología digital orientada a proveer respuestas organizadas a 

variedad de problemas que se presentan en la integración y manejo de variables de carácter 

geográfico, cuantitativo, cualitativo, y representación gráfica de los fenómenos y hechos 

físicos y sociales involucrados. Los GIS son sistemas capaces de almacenar, procesar y 

recuperar eficientemente y con oportunidad grandes volúmenes de información. 

 

La Utilización de los Sistemas de Información Geográfica en el Análisis de Mercado 
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Para el análisis de mercado es fundamental considerar la demanda, oferta, precios y canales 

de comercialización. Con la finalidad de desarrollar posibles escenarios de mercado. 

Araujo y Clemenza (2005), citan a Scott quien refiere que es necesario contar con sistemas 

de información, los cuales contienen bases de datos extensas y coordinadas de subsistemas 

racionalmente integrados que traduzcan los datos para mejorar los servicios que ofrecen. Lo 

anterior permite la generación constante de información generando una base de datos para 

gestar posibles soluciones a los problemas de mercado. En la investigación de mercado se 

especifica la información necesaria para atender estos temas; se diseñan los métodos de 

recopilación de información; se administra e instrumenta el proceso de almacenamiento de 

datos; se analizan los resultados y se comunican los hallazgos y sus implicaciones. 

 

Lo aportado en este último párrafo, además de lo expuesto en la definición de los GIS. Se 

puede asumir que al utilizar la información recolectada en los estudios de mercado y 

capturados en un GIS, permitiendo potencializar las dos herramientas para una mejor toma 

de decisiones. 

 

En lo cual coincide Portillo (2002), al señalar que los estudios de mercado deben tener como 

fin el conjuntar las actividades necesarias para convertir el poder compra del consumidor en 

demanda efectiva. Es decir, las facilidades para que los consumidores adquieran los 

productos o servicios que ofertan las empresas. 

 

El Mercado de los Servicios Veterinarios en el Mundo y México 

Franco (2017), señala que el mercado mundial de mascotas está creciendo a tasas 

vertiginosas, y varios países han evidenciado un mayor número de éstas, así como más gastó 

en ellas. Estados Unidos (EE.UU) y Reino Unido son las naciones líderes del segmento 

global de perros y gatos. La American Pet Products Association (APPA) reporta que los 

estadounidenses gastaron 69.5 millones de dólares en la industria de mascotas en 2017. 

Adicionalmente se reportan que las ventas mundiales de productos y servicios relacionados 

con mascotas alcanzaron los $ 109 mil millones de dólares para el mismo año. 
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En la gráfica 1, se observa el crecimiento sostenido que presenta el valor monetario que 

representan las ventas en el mercado EE.UU. El cual pasó de 28.5 millones de dólares en el 

año 2001 a 72.56 millones de dólares en 2017 evidenciado el creciente interés de los dueños 

por el cuidado de sus mascotas. 

 

Grafica 1.- Valor del mercado de mascotas en los Estaos Unidos de Norte América  

 
Fuente: Elaboración propia con información de APPA, (2019). 

 

El APPA reporta que el gasto en mascotas en 2017 y 2018 en los EE. UU está conformado 

de la siguiente manera: 

 

Grafica 12.- Porcentajes de conformación del mercado de pequeñas especies en Estados 

Unidos de Norte América  

2017 2018 
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Valor de ventas 28.5 29.6 32.4 34.4 36.3 38.5 41.2 43.2 45.53 48.35 50.96 53.33 55.72 58.04 60.28 66.75 69.51 72.56
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Fuente: Elaboración propia con información de APPA, (2019) y Sándel (2018). 

En Latinoamérica, el valor del mercado de las mascotas creció de 6 mil 75 millones de dólares 

en el año 2012 a 10 mil 240 millones de dólares en 2017; se pronostica que para el año 2022 

el mercado llegue a valer 14 mil 151 millones de dólares (Ochoa, 2018). 

 

Sándel (2018), refiere que centro américo cuenta con una población de 11 millones de perros 

y gatos, lo que permite estimar un crecimiento del 3% anual del mercado de alimentos y 

cuidados de mascotas. Mientras que las regiones de norte américa y Europa crezcan al 1%. 

 

Según INEGI, México ocupa el segundo lugar mundial en cuanto al número de mascotas, 

debido a que siete de cada 10 hogares cuentan con una (Enríquez, 2017). 

 

Enríquez (2017), compara la información de INEGI y datos del Consejo Nacional de 

Fabricantes de Alimentos Balanceados y la Nutrición Animal (CONAFAB). Donde la 

CONAFAB estima que en México existen 26 millones de mascotas, 19 millones 500 mil son 

caninos por ende hay 10 veces más perros que bebés recién nacidos en México e incluso que 

niños menores de 8 años. Cabe señalar que el 70% de los perros están en situación de calle. 

 

Las ventas de alimento en el canal de mayoreo 2017 reportan un crecimiento de 28% y las 

ventas de este segmento son 80% de perros y 20% para gatos. Las marcas dominantes son de 
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las empresas Mars, Nestlé, Neovia y Nupec. Así mismo entrevistas con especialistas señalan 

que los hogares gastan en promedio $3,500.00 mensuales en los servicios relacionados con 

sus mascotas. 

 

La dinámica descrita del mercado veterinario en México se realizada en gran medida a que 

en el país según el DENUE hay 23,015 empresas que ofrecen servicios para las mascotas. Es 

fundamental señalar que las cifras que se expondrán a continuación es información recabada 

por INEGI y permite estimar una caracterización de quien ofrece el servicio. 

 

En México el 94.76% de los servicios veterinarios son micro empresas en las cueles trabajan 

de 0 a 5 personas; 3.28% son micro empresas que laboran entre 6 a 10 personas y el restante 

1.94% son empresas que tienen un número mayor de empleados (INEGI, 2019).  

El INEGI a través del DENUE clasifica los servicios veterinarios en 1) Comercios por mayor 

de medicamentos veterinarios y alimentos para animales, excepto mascotas ofrece cinco 

categorías; 2) Servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector privado; 3) 

Servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector público; 4) Servicios 

veterinarios para mascotas prestados por el sector privado y 5) Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el sector público. 

 

El 60.52% de los negocios que se encuentran registrados en el DENUE se ubican en 9 estados 

de la república mexicana, donde el estado de México tiene al 14.20%, Jalisco, 8.23%, ciudad 

de México 8.03%, Puebla, 6.78%, Veracruz, 6.01%, Michoacán 5.69%, Guanajuato 4.87%, 

Chiapas, 3.59% y Nuevo León 3.13%. 

 

El DENUE reporta que en el año 2010 se registraron 3,418 Unidades Económicas (UE) y 

para 2019 ya se encontraban incorporadas 23,015 UE; evidenciando el dinamismo que 

presenta el subsector de las pequeñas especies en el país. 
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Grafica 3.- Crecimiento de unidades económicas registradas que ofrecen servicios 

veterinarios 

 
Fuente: Elaboración propia con información del DENUE, (2019). 

 

En el estado de Michoacán el DENUE tiene registrados 1309 UE que ofrecen servicios 

veterinarios. En la tabla No. 1 se enlistan los municipios que concentran la mayor cantidad 

UE establecidas para dichos servicios. 

 

Así mismo la ciudad de Morelia capital de estado tiene registradas el 15% de los servicios en 

el estado; Uruapan reporta el 5%; Ciudad de Hidalgo el 4%; mientras que la Piedad, Lázaro 

cárdenas y Zitácuaro reportan un 3% cada una. 

 

Tabla 1.- Unidades económicas reportadas en el estado de Michoacán  
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Entre 200 y 20 Entre 19 y 10 Entre 9 y 6 Entre 5 y 4 Entre 3 y 1

Morelia José Sixto Verduzco Buenavista Arteaga Charapan
Uruapan Pátzcuaro Coalcomán Churumuco Charo
Hidalgo Tepalcatepec Jacona Coahuayana Chavinda
La Piedad Cherán Jiménez Copándaro Chinicuila
Lázaro Cárdenas Sahuayo Pajacuarán Gabriel Zamora Churintzio
Zitácuaro Zinapécuaro Penjamillo Huaniqueo Ecuandureo
Zacapu Quiroga Turicato Indaparapeo Epitacio Huerta
Apatzingán Marcos Castellanos Tuxpan Ixtlán Erongarícuaro
Puruándiro Nahuatzen Venustiano Carranza San Lucas Huandacareo
Zamora Paracho Coeneo Senguio Huiramba
Salvador Escalante Purépero Nuevo Parangaricutiro Tancítaro Juárez
Maravatío Jiquilpan Peribán Tangamandapio Jungapeo
Tarímbaro Tacámbaro Queréndaro Tanhuato Parácuaro

Acuitzio Santa Ana Maya Tingüindín Tiquicheo 
Huetamo Tingambato Tlalpujahua Tocumbo
Álvaro Obregón Yurécuaro Chilchota Tzintzuntzan
Cuitzeo Aguililla Chucándiro Carácuaro
La Huacana Angamacutiro Tumbiscatío Cojumatlán de Régules
Los Reyes Contepec Ziracuaretiro Irimbo
Múgica Cotija Nocupétaro
Ario Morelos Villamar
Madero Numarán Zináparo
Panindícuaro Taretan Aporo

Vista Hermosa Aquila
Lagunillas Briseñas
Ocampo Nuevo Urecho
Tangancícuaro Susupuato
Tlazazalca
Tuzantla

Municipio y número de Unidades Económicas

 
Fuente: Elaboración propia con información del DENUE, (2019). 

Procedimiento para la Determinación de la Demanda de Servicios Veterinarios  

Para determinar la situación actual de la demanda de servicios veterinarios para mascotas en 

México, se realizó un análisis de los datos del censo económico en INEGI, (2014) donde se 

encontró que el gasto en servicios veterinarios fue $1339.045 millones de pesos. 

Adicionalmente la encuesta intercensal de 2015, reporta que en México existen un total de 

31,949,709 viviendas habitadas y de acuerdo con el reporte de la Revista Forbes, (2018) que 

señala que el 60% de las viviendas tienen al menos una mascota, se estima un total de 

19,169,825.4 viviendas con mascotas (perros o gatos) (INEGI, 2015). 
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Demanda estatal, de acuerdo con el censo nacional de viviendas de INEGI, (2015), en el 

estado de Michoacán de Ocampo, existen un total de 1,191,884 viviendas habitadas, 

correspondiendo a 715,130.4 viviendas con mascotas. Los datos del censo económico del 

2014, indica que en el estado los gastos que corresponden a servicios veterinarios para 

mascotas son de $35.270 millones de pesos.  

 

Demanda municipal, en el municipio de Morelia, actualmente hay un total de 157,313 

viviendas habitadas, correspondiendo a una demanda potencial en el municipio de 94,387.8 

viviendas con mascotas (INEGI, 2015).  

 

En el municipio, como se describe anteriormente se realizó la delimitación del área de 

influencia de una clínica veterinaria, la cual corresponde a un diámetro de 6.11 km, por lo 

cual con el mapa digital se trazó y se determinó la cantidad de unidades económicas que 

prestan servicios veterinarios a mascotas tanto del sector privado como público y se 

determinó la cantidad de viviendas habitadas y con mascotas en el área de influencia.  

 

En el área de estudio se observa una cantidad de viviendas habitadas de 39,916, lo que 

permite tener un potencial de clientes amplio tomando en consideración con lo observado en 

el INEGI, (2015) las viviendas en México tienen un 60% de mascotas, lo cual se refleja en 

23,949 clientes potenciales para esta zona, lo que permite obtener una demanda potencial de 

65 consultas diarias.  

Para la determinación de la demanda real en clínicas veterinarias del municipio de Morelia, 

se realizó un análisis de las bitácoras de tres clínicas, en la cual se lleva un registro de la 

cantidad de consultas prestadas por mes y año, así como la cantidad de cirugías. Se determina 

que en el año 2017 la cantidad demandada de consultas es de 283 consultas por clínica al 

año, correspondiendo a 24 consultas al mes o 0.8 pacientes nuevos que ingresan a consulta. 

Y el promedio de cirugías demandas son 71 cirugías al año, correspondiendo a 6 cirugías al 

mes. Entre las principales cirugías que se demandan son esterilizaciones de machos y 

hembras, cesáreas, laparotomías exploratorias y síntesis ósea por fractura.  Con respecto a 
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los gastos que se destinan para servicios veterinarios en el municipio corresponde al año de 

$9.897 millones de pesos, de acuerdo con el censo económico de INEGI, (2015). 

 

Situación Futura de la Demanda 

Para la determinación de la demanda futura en el área de impacto, se realizó una proyección 

de la demanda mediante el uso del modelo de mínimos cuadrados con la fórmula y= a +bx, 

realizando un análisis de regresión con la fórmula y proyectando la demanda a 5 años.  

 

Fórmulas de mínimos cuadrados: a = Ӯ- bx   

 

 

 

Fórmula de regresión r2 o coeficiente 

de determinación:   

 

 

Para el análisis de regresión mediante el modelo de mínimos cuadras fue a través de la 

elaboración de series históricas de 10 años para demanda de consultas, y 11 años para cirugía 

realizadas en las tres clínicas estudiadas. Ver tablas No. 2 y 3. 

 

Tabla 2. Serie histórica de la demanda de consultas en clínicas veterinarias de Morelia 

Año Total de consultas 

2008 195 

2009 261 

2010 305 

2011 328 

2012 301 

2013 267 

2014 307 

2015 310 

2016 261 
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2017 283 

2018 302 

2019 306 

2020 309 

2021 313 

2022 316 

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de tres clínicas que ofrecen servicios 

veterinarios en la ciudad de Morelia 

 

Grafica 4. Proyección de la demanda de consultas en Morelia a 5 años. 

Fuente: Elaboración propia con información de proyección 

 

La proyección de demanda de consultas en clínicas veterinarias de Morelia indica un 

promedio de 281.8 consultas al año, correspondiendo a 24 consultas mensuales, con un total 

de 283 consultas en el 2017. La proyección se realizó a 5 años, con un aumento del 2017 a 

2018 de 6.71% más en la demanda, y un aumento año con año en promedio de 2.18%, 

pasando de 283 consultas en 2017 a 316 consultas en 2022. Se calculó el coeficiente de 

determinación o r2, la cual indica el porcentaje de variación para la predicción de las variables 

correspondiendo a una r2= 0.099 (9.9%) lo cual indica que una alta dispersión de datos, por 

lo cual la predicción de la demanda tiene una confiabilidad baja. 
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Tabla 3. Serie histórica de demanda de cirugías en clínicas de Morelia 

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de tres clínicas que ofrecen servicios 

veterinarios en la ciudad de Morelia 

 

Grafica 5. Proyección de la demanda de cirugías a 5 años en clínicas de Morelia 

Fuente: Elaboración propia. 
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La demanda de cirugías en clínicas veterinarias de Morelia indica un promedio de 70.54 

cirugías al año, correspondiendo a 5.87 cirugías mensuales, con un total de 66 cirugías 

consultas en el 2017. La proyección de la demanda se realizó a 5 años, con un aumento del 

2017 a 2018 de 46.96% más en la demanda, y un aumento año con año en promedio de 

12.868%, pasando de 66 cirugías en 2017 a 115 cirugías en 2022. Se calculó el coeficiente 

de determinación o r2, la cual indica el porcentaje de variación para la predicción de las 

variables correspondiendo a una r2= 0.4179 (41.79%) obteniendo una baja dispersión de 

datos, por lo cual la predicción en el aumento de la demanda tiene una confiabilidad media a 

alta, por lo cual está proyección predice que, durante los próximos años, aumentará la 

demanda de cirugías en clínicas y hospitales veterinarios en el municipio de Morelia.  

 

Oferta Actual  

Nivel nacional, se determinó la oferta de clínicas veterinarias y hospitales como unidades 

económicas prestadoras de servicios a mascotas y de clínicas y hospitales registrados de 

médicos responsables a través de la consulta del mapa digita y censos económicos de 

(DENUE, 2019). Donde se contabilizó un total de 9,102 clínicas y hospitales veterinarios. 

De los cuales solo 672 establecimientos, están registrados como Médicos Veterinarios 

Responsables, ante la secretaría de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria 

(SENASICA, 2018). El ingreso monetario que producen estas unidades económicas a nivel 

nacional es de $2,706.831 millones de pesos al año de acuerdo con el censo económico de 

2014.  

 

Nivel estatal, la cantidad de unidades económicas que ofertan servicios veterinarios a 

mascotas, son un total de 307 unidades económicas, de las cuales están registradas como 

Clínicas Veterinarias y Hospitales con médicos responsables ante SENASICA solo 25 

clínicas y hospitales. El total de estas unidades económicas general anualmente $65.988 

millones de pesos. 

 

Nivel municipal, en el municipio de Morelia, a través del Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE), se contabilizaron un total de 113 unidades económicas que 

prestan servicios veterinarios. Unidades que generan un total de $15.756 millones de pesos 
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anualmente en ingresos a través de la prestación de servicios veterinarios. La oferta en la 

zona se refleja en 50 clínicas veterinarias a la redonda teniendo un promedio de metros entre 

cada unidad económica de 1509.78 ± 680.73, lo cual permite la atención de la demanda en 

un 77.72%. Justificando la colocación del hospital veterinario. 

 

Localización y Estimación del Mercado Potencial con la Herramienta Mapa Digital 

La clínica se encuentra localizada en la dirección Col. Residencial Bosques, Calle W.A 

Mozart, esquina con Haendel, número 161, C.P 58099, Morelia, Michoacán, México. Con 

coordenadas 19°40’47” norte, 101°11’01.4” oeste, se encuentra a una altura de 2, 787 metros 

sobre el nivel del mar. El municipio se localiza en la zona centro-norte del Estado. 

 

Los aspectos socioeconómicos del municipio son: una población total de 784,776 habitantes, 

de los cuales el 52.6% son mujeres y el 47.4%, son hombres. El total de las viviendas 

habitadas es de 215,405, con un promedio de 3.6 ocupantes por hogar. Y una tasa de 

alfabetización de 98.9% de personas entre los 15 años y 24 años y 95% de personas mayores 

a 25 años.  

 

Las características económicas de la población indica que sobre los 12 años o más la 

población económicamente activa corresponde a un 53.4%, con una distribución de 40.3% 

mujeres y 59.7% hombres; la población económicamente no activa corresponde al 46.6%. 

Entre las principales actividades económicas en el Municipio de Morelia son: puestos 

gubernamentales, salud, comercio minorista, industria, reparación y mantenimiento, hoteles 

y restaurantes, educación y construcción. El ingreso económico por hogar se encuentra en 

una media de $5,615.94 pesos mensuales (Market data México, 2018).  

 

Una vez que se caracteriza el municipio se procedió a determinar la micro localización 

utilizando la GIS Mapa Digital 

(http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIzLjMyMDA4LGxvbjotMTAxLjUwMDAwL

Ho6MSxsOmMxMTFzZXJ2aWNpb3N8dGMxMTFzZXJ2aWNpb3M=), así como a 

delimitar el área de influencia de la clínica con base a la información de mercado. Los 

aspectos para seleccionar la zona, es debido a que tiene una zona de influencia de 6.11 km a 
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la redonda (Ver figura 1), se delimito un diámetro de 6.11 kg, en el cual se encuentran 39, 

916 viviendas habitadas (INEGI, 2015). Y de acuerdo con que el 60% poseen mascotas es 

un total de 23,949 clientes potenciales, permite obtener 67 consultas diarias. De acuerdo con 

lo estudiado, la demanda en clínicas veterinarias en el municipio de Morelia, Michoacán 

es en promedio de 24 consultas por mes lo cual deja a 0.8 consultas diarias redondeado 

a 1 consulta al día lo que representa el 1.20 % de la demanda potencial total, dejando 

el 99.8% explotable. 

 

Figura 1. Oferta de clínicas veterinarias en el área de impacto. 

Fuente: INEGI, (2018), Puntos marcados con magenta representan los comercios que 

prestan servicios veterinarios enfocados en consulta, estética y hospitalización (n=50). 

 

El ingreso económico de la zona seleccionada, tiene una economía alta, con respecto a la 

media de ingreso mensual por hogar en Morelia ($5,615.95), siendo de $30,666.66 pesos 

mexicanos y un ingreso per cápita de $9,666.66 pesos mexicanos. Además, es una zona 

altamente transitada por la calle W.A Mozart y en paralelo con la Av. De Camelinas. En la 

figura 2 se representa la microlocalización de la casa que será rentada para el establecimiento 

del hospital veterinario para perros y gatos. Ver figura 2. 

 

Figura 2. Microlocalización de la unidad económica. 
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Fuente: Google maps, (2018). 

 

Conclusiones  

La información que generan los negocios aunado a la información que produce el INEGI, 

permiten elaborar estudios de mercado que proporcionan información necesaria y especifica 

que permiten al dueño de una empresa o administrador de la misma implementar una 

estrategia de mercadeo que promueva el crecimiento del negocio en este caso de una clínica 

veterinaria dedicada a la atención de perros y gatos en la ciudad de Morelia. 

 

Así mismo, al incorporar al estudio de mercado los sistemas de información geográfica GIS 

permiten delimitar de una mejor manera (visualmente) el área a focalizar la estrategia de 

mercadeo. Permitiendo delimitar y caracterizar (ubicación geográfica, nivel socio económico 

e interés de compra y niveles de gasto) el objeto de interés en este caso la población objetivo. 

 

Finalmente, el uso de estas herramientas en conjunto permitió la delimitación de manera 

espacial del área de influencia de la clínica veterinaria (6.11 kilómetros), así como determinar 

el número de viviendas habitas (39,916) que junto con la información de que en México 6 de 

cada 10 hogares tienen mascota permite estimar una población de mascotas potenciales de 

23,949 (pacientes potenciales). Evidenciado la importancia y la facilidad de GIS para 

beneficios de estudios de mercado. 
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Resumen  

Las universidades han encontrado nuevos retos para mantener su objetivo de satisfacer las 

necesidades educativas de la sociedad. No solo es de interés primordial ofertar educación de 

calidad, sino que, ante el aumento de la competencia debido a la inversión del sector privado 

en este ámbito, las universidades públicas se encuentran ante el reto de captar estudiantes y 

que siga prevaleciendo la educación pública como un derecho de primera mano para los 

ciudadanos. Para lograr el éxito de aumentar su matrícula y calidad educativa, las 

instituciones privadas invierten en herramientas proporcionadas por la mercadotecnia, 

teniendo un gran potencial, pero que requieren de atención especial para su funcionamiento 

ante los múltiples cambios sociales, políticos y tecnológicos, las cuales, a su vez, serían 

sumamente útiles para que la oferta educativa pública resulte tan atractiva como lo hacen las 

universidades privadas. Ante ello, surgió el objetivo del presente estudio realizado con una 

metodología analítica descriptiva sobre el marketing como una estrategia a ser utilizada por 

las universidades para aumentar su participación en el mercado, encontrándose hallazgos de 

gran utilidad para comprender la importancia de la mercadotecnia en la educación y la alta 

competitividad que existe en una ciudad entre universidades públicas y privadas. 

 

Palabras Clave: Marketing, universidades, educación pública y privada, estrategias 

 

Abstract 

Universities have encountered new challenges to maintain their objective of satisfy the 

educational needs of society. Not only is it of primary interest to offer quality education, but, 

given the increase in competition due to private sector investment in this area, public 

universities are faced with the challenge of attracting students and that public education 

continues to prevail as a first hand right for citizens. To achieve the success of increasing 

their enrollment and educational quality, private institutions invest in tools provided by 

marketing, having great potential, but requiring special attention for their operation in the 

face of multiple social, political and technological changes, which, in turn, they would be 

extremely useful for the public universities offer to be as attractive as private universities do. 

Given this, the objective of the present study was carried out with a descriptive analytical 

methodology on marketing as a strategy to be used by universities to increase their 
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participation in the market, finding very useful findings to understand the importance of 

marketing in education and the high competitiveness that exists in a city between public and 

private universities. 

 

Keywords: Marketing, universities, public and private education, strategies 

 

Introducción  

En la actualidad nadie está exento de vender, término que de acuerdo a la American 

Marketing Associaton se define como: “el proceso personal o impersonal por el que el 

vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 

continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador)” (Naranjo, 2011), y es que en un 

mundo tan competitivo todas las personas venden, ya sean bienes, servicios, e incluso, su 

marca personal como podría ser en el caso de una entrevista laboral. Por lo anterior es que el 

marketing o mercadotecnia cumple una gran relevancia para que una persona, grupo o 

empresa posicione cualquier cuestión que esté ofreciendo y que tenga éxito para que la otra 

parte la adquiera, sin mencionar el proceso posterior para mantener la relación y que con ello 

el beneficio se siga extendiendo. A pesar de esto, al momento de crear una marca o una 

empresa, o al comercializar un bien o servicio, algunos temas se omiten al darse por 

entendidos, causando casi de manera inevitable el fracaso de la venta. 

 

Son muchos los ejemplos de aplicación de las herramientas de la mercadotecnia, pero uno 

que podría no tomarse mucho en cuenta al momento de analizarlos es el caso de las 

universidades o instituciones educativas, siendo una de las empresas que más fidelidad 

debería mostrar al marketing y, por la misma cuestión, es el ejemplo a seguir en este trabajo, 

denotando su importancia en que una universidad representa un servicio adquirido a corto o 

mediano plazo, que necesitará de una inversión considerable en tiempo y dinero, y cuyo 

objetivo es adquirir una serie de conocimientos que permitan al usuario obtener una 

retribución por la aplicación de estos en el mercado laboral, siendo el posicionamiento de 

este servicio vital para las personas. 
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Para consolidar la trascendencia de la mercadotecnia en las universidades este trabajo se 

elaboró de tal manera que se abarcaran los puntos más importantes del tema. Primeramente, 

se hablará de qué es el marketing y la importancia que este tiene tanto, abarcándolo de manera 

general y posteriormente con un enfoque específico a la educación. Posteriormente, se 

desarrollará fenómeno mediante el que algunas empresas y universidades se desvinculan de 

la mercadotecnia por considerarla poco útil y costosa, por lo que se prescinde de ella. 

Además, se hablará de los errores más comunes en su aplicación. De la misma manera, se 

atenderá el paradigma de que las universidades no deberían adentrarse en áreas que solo le 

pertenecían a las empresas con fines de lucro. Y finalmente, se atenderá el tema primordial 

de esta investigación, la aplicación del marketing a las universidades públicas y privadas. 

 

El marketing y su importancia 

La mercadotecnia posiblemente es uno de los temas en los ambientes social y de negocios 

más tergiversados al punto de restarle importancia al momento de querer vender algo, 

considerándolo como prescindible, cuando en realidad una correcta campaña de marketing 

podría significar el éxito de posicionar lo que se quiere e incluso el ahorro de recursos en el 

proceso de venta. 

 

De acuerdo a Philip Kotler y Gary Armstrong el marketing se define como: “proceso 

mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas 

con ellos para obtener a cambio valor de éstos” (Kotler & Armstrong, 2012), remarcando la 

doble función que tiene, siendo en primera instancia, atraer a nuevos clientes que crean que 

obtendrán un valor superior que en otras empresas, y en segunda instancia, mantener y hacer 

crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades. Este concepto se refleja en las 

universidades de tal manera que una institución formule una campaña de mercadotecnia con 

la cual convenza al mercado que es la mejor opción para el estudio de una licenciatura y, una 

vez dentro, sigan convencidos de que su decisión fue la correcta y no se corra el riesgo de 

que decidan irse con la competencia.  

 

Para que la doble función de la mercadotecnia se cumpla, existe el siguiente proceso (Kotler 

& Armstrong, 2012): 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2431



 

1. Se debe comprender el mercado al que se está dirigiendo la empresa, así como las 

necesidades y los deseos de los clientes con los que se intenta establecer una relación. 

 

El mercado se refiere al conjunto de todos los compradores reales y potenciales que 

comparten una necesidad o deseo particular, que se verán satisfechos a través de un 

intercambio por el cual la empresa recibirá a cambio algo del cliente una vez que éste haya 

convencido por la oferta de valor que distinguirá el producto o servicio ofrecido del resto de 

las empresas que conforman la oferta de mercado. 

 

También se encuentran elementos a distinguir y resaltar en este paso. Una necesidad es una 

carencia percibida y se refiere a cuestiones físicas básicas, sociales e individuales. En cambio, 

un deseo es una necesidad adaptada a los elementos culturales y personales del cliente. 

Además, en referencia al valor, es muy importante mostrarle al cliente no solo las 

características del producto o servicio, sino los beneficios y la experiencia adquiridas por 

comprarlos, distinguiéndose así de empresas que ofrecen lo mismo. 

 

En este caso, las universidades públicas y privadas tienen como mercado a todas aquellas 

personas que están preparadas para estudiar al menos el nivel licenciatura, es decir, que ya 

hayan terminado la preparatoria, mismo que será competido entre ellas para ofrecerse como 

el medio para satisfacer la necesidad de estudiar una licenciatura. 

 

2. Una vez bien definido el mercado y el cliente, se debe proceder a diseñar una estrategia 

de mercadotecnia que será impulsada por el mismo cliente. 

 

Este segundo paso se refiere al quién y cómo. Una vez definido el mercado y los clientes a 

los que se dirigirá la empresa, se debe realizar un proceso selectivo para delimitar los 

segmentos a los que se va a satisfacer, comprendiendo que esto favorecerá a ambas partes al 

concentrarse en quienes podrá hacerlo de la mejor manera. Una vez logrado lo anterior, el 

procedimiento a seguir será más fácil de definir y consiste en crear una propuesta de valor 
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que responderá a la pregunta de por qué no mejor comprarle a la competencia, es decir, 

mostrando los beneficios que se obtendrán al decantarse por una y no por la otra. 

 

El mercado al que se dirige una universidad claramente es a las personas que ya hayan 

terminado el nivel preparatoria y puedan estudiar una licenciatura, pero para ser más precisos 

en el perfil que se está buscando se deben de delimitar ciertos aspectos para dirigirse al 

mercado. Por ejemplo, posiblemente los esfuerzos no deban ser dirigidos a personas con una 

edad avanzada porque ya no estarán muy interesadas en cursar una licenciatura por diferentes 

razones, por lo que el segmento del mercado al que se dirigirán las universidades será 

primordialmente a aquellas personas que están por terminar su preparatoria o que la han 

terminado recientemente. 

 

3. Para pasar de la teoría a la práctica es necesario elaborar un programa de marketing 

integrado. 

 

Será más fácil aplicar las estrategias diseñadas mediante un programa que envuelve los cuatro 

grandes grupos del marketing, es decir, las 4 P. La primera hace referencia al producto, 

traducida en una oferta capaz de satisfacer una necesidad; la segunda es en relación al precio 

o el valor que se pagará por recibir el producto; la tercera es plaza y se refiere al lugar o 

medio por el que se podrá obtener el producto; y por último, la cuarta es por promoción y 

será la manera de comunicar y persuadir a los clientes. 

 

Las 4 P aplicadas a las universidades serían las siguientes: el producto sería la licenciatura 

con su plan de estudios; el precio variará de una universidad pública a una privada y entre 

privadas, siendo más accesible económicamente estudiar en una universidad pública; la plaza 

serían las instalaciones físicas o la infraestructura tecnológica con la que cuenten las 

universidades; y la promoción, un elemento crucial, sería la manera en que darán a conocer 

sus planes de estudios, su experiencia en el mercado, la preparación de sus profesores, etc. 

 

4. Una vez preparado el campo de acción de la empresa, se procederá a establecer relaciones 

redituables con el cliente. 
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Este paso consiste en el proceso de adquirir, conservar y hacer crecer a los clientes. Para 

lograr esto es necesario no solo satisfacer la necesidad presentada por el cliente, sino 

brindarle un valor mayor a sus expectativas y para ello se debe alcanzar un desempeño en el 

servicio o producto mayor a estas. 

 

En papel, la experiencia y el recurso económico deberían jugar a favor de las universidades 

públicas aunque existen privadas que han alcanzado un nivel de prestigio aunado a estos dos 

elementos por las que son consideradas casi en el mismo nivel de una pública, por lo que es 

de suma importancia que ambas sean capaces de mostrarse lo suficientemente atractivas para 

los estudiantes potenciales, capaces de mantener el tiempo completo de la licenciatura  a sus 

alumnos y evitar que decidan dejarla o cambiar de universidad. 

 

Hasta aquí la aplicación del proceso se enfoca en seleccionar el mercado, la necesidad a 

satisfacer y el segmento de clientes a los que se atienden, así como el medio por el cual se 

realizará el intercambio y la manera en que se relacionará con ellos. El mayor error de las 

empresas es terminar el proceso aquí y no darle continuidad, misma que representaría 

mayores beneficios. Para esto, existe un quinto paso a seguir que orienta a las empresas a 

mantener las relaciones con sus clientes. 

 

5. Una vez ofrecido el producto o servicio en cuestión y al haber formado la relación, se 

procede a captar valor de los clientes para obtener utilidades de ellos. 

 

El valor obtenido de los clientes para la empresa está representado en aumentar el número de 

ventas actuales y futuras, basándose en el precepto de que un cliente satisfecho es un cliente 

leal que seguirá comprando a la empresa y esta seguirá recibiendo utilidades. Para esto hay 

que buscar aumentar la participación del cliente con la empresa. 

 

En el caso de las universidades, como se verá más adelante, tienen muy bien definido el 

servicio que ofrecen, el segmento del mercado al que va dirigido y qué necesidad están 

satisfaciendo. Posiblemente exista una diferencia entre el perfil del cliente de una universidad 
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pública y una privada, sobre todo la delimitación se haría más marcada en el segundo caso 

ante el pago de colegiaturas altas, lo que significaría que se estaría definiendo por un perfil 

socioeconómico distinto. El punto más complicado de las universidades entraría en la 

promoción de su servicio porque en este se encontraría el máximo diferenciador, sobre todo 

en ciudades caracterizadas por ser ciudades “estudiantiles”, es decir, que existe una amplia 

población en edad de estudio y que por lo mismo son muchas las ofertas académicas con las 

que cuentan. 

 

Desvinculación del marketing como estrategia errónea de crecimiento 

Como se mencionó anteriormente, la mercadotecnia suele ser un proceso poco abarcado por 

algunas empresas, llegando a desvincularse de esta, lo que podría conducir al fracaso o la 

pérdida de oportunidades de crecimiento y desarrollo del mercado. También podrían 

realizarse campañas mal dirigidas ante el desconocimiento de las herramientas. Se pueden 

nombrar una serie de errores cometidos normalmente respecto al marketing. 

 

Uno de los máximos y más cruciales errores cometidos por algunas empresas es el prescindir 

de recursos para el desarrollo de estrategias de marketing con la finalidad de redirigirlos hacia 

otras áreas apostando por un supuesto mayor crecimiento de la empresa en general. 

Asimismo, se encuentran la falta de un área establecida de marketing, delegando estas 

actividades a otras áreas que no cuentan con el conocimiento estricto que requiere. Por el 

mismo desconocimiento, se podrían elegir herramientas inadecuadas dirigidas a un segmento 

poco definido. 

 

También se tiene el caso de la subestimación de la competencia o sobrestimación de la propia 

empresa. En el primer caso, se estaría apostando por creer que las otras empresas que ofrecen 

el mismo servicio o producto no tienen las herramientas ni la experiencia necesaria para 

sobresalir en el mercado, pasando cosas por alto y corriendo los riesgos inherentes a esto. En 

el segundo caso, por los años en el mercado y la experiencia que esto amerita, se podría creer 

que no es necesario invertir en estrategias de mercadotecnia, cuando en realidad el fin último 

de estas es que el proceso de venta se reduzca a cero ante el éxito de las campañas, que podría 

incluso maximizarse aprovechando los años de experiencia en el mercado. 
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A su vez, la falta de alineación entre la esencia de la empresa y las estrategias de marketing 

suele ser un error muy común y esto puede estar derivado por distintas razones. Una de ellas, 

podría ser tomar estrategias de la competencia y aplicarlos a la propia empresa cuando no 

necesariamente significa que funcionarán igual. De la misma manera, la falta de planificación 

del lanzamiento de las estrategias es un gran error, por ejemplo, lanzando estas estrategias en 

momentos en los que las personas no las están buscando. Todo lo anterior podría recaer en 

posicionamiento adecuado del producto o servicio ofrecido, por lo que el cliente no tendría 

la confianza suficiente para adquirirlo. 

 

Por último, ante la impaciencia de obtener resultados inmediatos, podrían detenerse antes de 

tiempo las estrategias o se podría caer en el error de dirigir pocos recursos, esperando muchos 

resultados, obteniendo la idea de que el marketing es inútil en las empresas. Además, la 

aplicación de los programas de mercadotecnia será poco útil si no se evalúan constantemente 

o en sus tiempos requeridos. Por lo que se podría seguir utilizando una estrategia que no está 

dando los resultados requeridos, pero ante la falta de evaluación esta conclusión será difícil 

de obtener antes de generar pérdidas (Reinares, 2017). 

 

Se podría pensar en una universidad pública que cuenta con décadas en el mercado, que 

cuenta con el recurso económico para cumplir adecuadamente el año de funcionamiento, que 

cuenta con convenios con instituciones nacionales e internacionales de prestigio al igual que 

esta, que es capaz de financiar programas de todo tipo, pero que ha apostado poco es ampliar 

su mercado al apostar completamente en su antigüedad y que ha visto mermada su calidad 

ante su incapacidad de innovación. Una empresa privada que en menor tiempo haya logrado 

algunos de estos puntos, sería capaz de abarcar un porcentaje considerable del mercado e 

incluso haya tomado un porcentaje de la universidad pública. Esto podría lograrse gracias a 

un área de mercadotecnia bien definida con personal altamente calificado para realizar 

campañas publicitarias con efectos de atracción en el mercado. Además que, en sinergia con 

el área académica, hayan sido capaces de mantener y elevar su nivel de calidad, pudiendo 

competir fuertemente con la pública en cuanto a preparación de sus alumnos se refiere. 
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Las universidades como empresas 

Una de las ideas más controversiales en relación de las universidades en comparación con 

las empresas lucrativas es que las primeras, sin importar la inversión, deben ofrecer el 

conocimiento sin esperar una recompensación económica por ello y de manera muy 

cuestionable limitar esto solo a las universidades de la iniciativa privada. En cambio, las 

empresas sí deben recibirlo, en ocasiones sin importar el producto en cuestión. 

 

Actualmente, las universidades han ido evolucionando, aumentando el mercado al que 

atienden, empleando a los profesores a tiempo completo, integrando tecnología a sus aulas y 

métodos de enseñanza, la apertura de campus en la región donde radican e incluso ofreciendo 

transporte para estudiantes. Lo anterior abrió el debate de si las universidades deberían de 

recibir un mayor apoyo presupuestal por parte del gobierno, en el entendido su participación 

es mucho mayor que en años pasados y que la educación debe ser gratuita, o si deberían 

abrirse rubros mediante los cuales pudieran recabar recursos monetarios para su propia 

financiación porque los costos generales y por alumno están aumentando. La realidad es que 

las universidades públicas han tenido que entrar en un campo que había sido desconocido 

para ellas y que son propias de una empresa: la reducción de costos y el aumento de sus 

recursos. 

 

Uno de los temas más cuestionados en la evolución de las universidades públicas hacia las 

actividades empresariales es que generalmente había una clara división del área académica y 

administrativa, siendo la primera solo ocupada por profesores y la segunda por agentes 

externos respetando la autonomía universitaria. Posteriormente, los puestos administrativos 

comenzaron a ser ocupados por profesores que han ido avanzando en su carrera profesional, 

siendo reconocidos por la misma comunidad académica, y en ocasiones hasta política, de tal 

manera que van reduciendo sus responsabilidades en la impartición de clases e investigación 

para dedicarse meramente a cuestiones administrativas, aunque también se han podido dar 

casos en los que se les habrá exigido su completa renuncia a los temas académicos para 

dedicarse de tiempo completo a las actividades administrativas. 
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Los beneficios de que una universidad sea administrada por la propia comunidad académica 

es que se conocen completamente las necesidades y requerimientos para su correcto 

funcionamiento. En contraste, las problemáticas aumentan cuando el personal académico que 

pasó a cumplir actividades administrativas, por carrera, no tienen los conocimientos 

necesarios, llevando los problemas a cursos de tiempo mayores a lo normal o a verse 

mermada la tarea de reducción de costos y aumento de recursos. Por ello, la solución es 

apostar por agentes o mesas administrativas externas con personal capacitado en la 

administración universitaria que puedan cumplir con cabalidad estas tareas, sobre todo 

porque existiría una clara separación de actividades, así los académicos podrían dedicarse 

exclusivamente a la impartición de clases e investigación, así como los administradores al 

aumento de beneficios económicos para toda la institución. 

 

La relación universidad-empresa estuvo peleada por varios años, ya que se consideraba que 

el sector académico sin fines de lucro no podía relacionarse con las empresas lucrativas. Esto 

dejó de ser cierto, aunque aún no en plenitud, en el momento en que la comunidad académica, 

formada por investigadores potenciales, comenzó a realizar investigaciones vinculadas al 

sector empresarial. En la actualidad, todavía no es visto del todo correcto que una universidad 

pública realice este tipo de actividades con empresas privadas, dirigiéndolas solamente hacia 

el mismo sector público, cuando una relación universidad-empresa podría traer grandes 

contribuciones no solo económicas para las universidades en general. Representaría una 

entrada más de dinero, así como el establecimiento de relaciones para el intercambio de 

conocimientos y de personas. 

 

Ante la apertura de la educación al sector privado, se han presentado dos situaciones respecto 

a su relación con el sector público. Primeramente, las universidades públicas, gracias a su 

apoyo gubernamental y su afluencia de excelentes académicos, comenzó a llevar a cabo 

políticas más cerradas que permitieran una mejor selección de sus estudiantes y de los 

profesores que deseaban impartir clases. Esto generó la mayor oportunidad de la iniciativa 

privada, ofreciendo un sistema educativo más simple, en menor tiempo, en el que sin importar 

de qué estudiante o profesor se tratase, podría integrarse a su comunidad académica. 

Claramente aquí se presentó una situación mencionada anteriormente, sin importar de qué 
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producto se tratase, las empresas buscarían el beneficio económico, ahora en el sector 

educativo. Posteriormente, las universidades públicas comenzaron a flexibilizar sus procesos 

de ingreso con tal de aumentar su matrícula aunque esto significó que no pudieran cumplir 

con la misma calidad académica que las había caracterizado, reduciéndola 

considerablemente, situación aprovechada por la iniciativa privada para elevar sus costos con 

la finalidad de contratar a profesores más capacitados y cumplir con estándares de calidad 

educativa mayores, una vez más, situaciones que eran exclusivas de las empresas.  

 

La competitividad ha ido en aumento, por lo que ha sido necesario evaluar con mayor 

efectividad el rendimiento de las universidades públicas y privadas, de tal manera que el 

gobierno tenga un campo más transparente para la asignación de recursos en ambos sectores 

mediante subsidios o financiamiento. Entre estos rubros se encuentran: número de alumnos 

en relación a cada profesor, número de alumnos egresados, número de alumnos titulados, 

publicaciones hechas por investigadores, etc. La realidad es que un ambiente así de 

competitivo, a pesar de ser controversial, puede traer grandes beneficios al sector educativo 

(Schwarzman, 1996). 

 

Marketing aplicado a las universidades 

Debido al aumento de la competencia en el ámbito educativo por el crecimiento de la 

iniciativa privada, el posicionamiento de la idea en la sociedad de que la educación pública 

vio reducida su calidad, además de la reducción del apoyo público, el marketing, más que 

antes, ha visto aumentada su importancia de manera exponencial. La finalidad de este es 

captar alumnos para nuevo ingreso en sus niveles de licenciatura y posgrados, así como 

anunciarse de manera positiva en el medio y, de acuerdo a la institución, promoverse en el 

exterior de su estado o país buscando el reconocimiento internacional. 

 

Existe una serie de puntos que resaltan la importancia del marketing aplicado a las 

universidades, entre los que se encuentran (Doña Toledo & Luque Martínez, 2017): 

 

● Hay un aumento en la competencia entre estudiantes ante el aumento de la población 

en edad de estudiar, como en la competencia entre universidades. 
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● Los padres y sus hijos podrán tomar decisiones no solo basadas en precio, sino en 

propuestas de valor planteadas por las universidades. 

 

● Las universidades podrán alcanzar sectores de mercados antes no considerados y a 

los que no tenían alcance. 

 

● Cada vez son más herramientas que pueden ser aplicadas por las universidades. 

 

● El carácter semi-privado adquirido recientemente por las universidades públicas 

podrá ser explotado con mayores beneficios. 

 

● Las universidades contarán con herramientas para identificar cambios en la demanda, 

anticipar oportunidades y responder a la competencia. 

 

El proceso de adquisición del servicio universitario parece no ser tan sencillo como el de una 

empresa normal. Las universidades no pueden considerar que un alumno llevará a cabo 

procesos de compra repetitivos basados en precio o conveniencia, sino que solo hará uno. Un 

alumno no puede elegir más de una universidad al mismo tiempo pensando en que una ofrece 

algo que la otra no y al final este se complementará de ambas. Además, puede que no sean 

tan claras las diferencias que una universidad puede ofrecer respecto a otras. Por ejemplo, en 

teoría los planes de estudio de carreras idénticas o similares podría no variar mucho de una a 

otra, por lo que la elección estará basada principalmente en la percepción de la calidad 

educativa y los beneficios que el alumno obtendrá por elegir una de la oferta general, cuestión 

que podría ser alcanzada exitosamente mediante las herramientas de la mercadotecnia. 

Claramente, existirán casos que puedan romper el precepto anterior, como el alumno que 

estudia entre semana en una universidad y los fines de semana en otra. 

 

Las estrategias de marketing de las universidades tienen un mercado muy amplio para actuar: 

egresados de preparatoria en general que buscan una licenciatura, personal de empresas que 

requieren de una licenciatura o posgrado para crecer laboralmente, personas que desean 
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terminar sus estudios inconclusos, personas que desean aumentar su capacidad académica 

mediante una segunda licenciatura o posgrado, etc. Para alcanzarlos son muchísimos los 

medios que pueden utilizar: los medios tradicionales como material impreso, espectaculares, 

letreros, llamadas telefónicas y mensajes por e-mail, pero evidentemente encontrarán una 

mayor capacidad de alcance a través de medios digitales entre los que se encuentran: las redes 

sociales, la publicidad web y una página web. 

 

Evidentemente, todo lo que se proponga en las estrategias de mercadotecnia deberá estar 

respaldado por la calidad educativa demostrada en sus planes de estudios, su plantilla 

académica, el equipo de sus aulas, sus técnicas de enseñanza, sus espacios recreativos y de 

aprendizaje como bibliotecas, canchas para realizar deporte, apostando por una formación 

integral del alumno, así como sus casos de éxito de alumnos egresados o profesores 

resaltantes en la comunidad académica local, estatal, nacional, e incluso, internacional. 

Además, sus programas de estudio deben estar actualizados de acuerdo a la demanda del 

mercado laboral. Para esto, es necesario profesionales expertos en mercadotecnia para crear 

un proyecto mediante el cual se dirijan a la sociedad  para mostrarles cómo satisfarán de 

mejor manera las necesidades de sus estudiantes que las otras universidades. 

 

Por último, es muy interesante resaltar uno de los productos más importantes de la relación 

educación-empresas, las neuroventas. Este corriente explica de manera científica cómo 

funcionan los procesos de compraventa en las personas y cómo pasa a través de los tres 

niveles cerebrales que describe la neurociencia, a saber: cerebro reptil, donde se realizan los 

procesos más primitivos e instintivos; el cerebro límbico, que está relacionado con la decisión 

de compra de manera emocional; y el cerebro córtex, que lleva a cabo la decisión de manera 

racional (Klaric, 2018). En esta rama de las ventas basadas en conceptos neurológicos, el 

autor explica que un proceso de mercadotecnia debe ir dirigido hacia los tres cerebros, pero 

encontrará especial atención en el cerebro reptil, es decir, aquel en el que yacen las 

necesidades básicas del ser humano y su instinto de supervivencia. 

 

Mediante una estrategia de marketing del sector educativo dirigido al cerebro reptil, se 

podrán obtener grandes beneficios y una venta más segura. Áreas del cerebro como el sistema 
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límbico y el córtex le indicarán al usuario una sensación de éxito y buen proveedor, en el 

caso del padre, por tener a su hijo estudiando en una universidad de prestigio. Pero realmente, 

el motivante principal para haber hecho esto habrá sido el cerebro reptil, el cual indicará que 

estudiar en esa universidad generará una mayor aceptación de su hijo en el mundo laboral, 

por lo que tendrá un mejor trabajo que los demás, y con ello el padre habrá cumplido con sus 

instinto de protección y cuidado, sin mencionar el hecho de que el cerebro reptil también lo 

considera una inversión a largo plazo que surtirá efecto en la vejez del padre, a sabiendas que 

con esa educación su hijo cuidará de él, lo alimentará y protegerá (Klaric, 2018). 

 

Conclusiones 

El paradigma de que el marketing es un área solo dedicada a las empresas con fines lucrativos 

dejó de existir. Las universidades públicas se han encontrado con muchos obstáculos ante la 

reducción del apoyo gubernamental, aumento en la competencia por la iniciativa privada, 

cuestionamientos hacia la calidad educativa y una mayor exigencia por parte del mundo 

laboral. Al mismo tiempo, se han alineado a su campo de acción un gran número de 

herramientas para encontrar oportunidades incluso en las amenazas. El marketing es una 

herramienta fundamental para aprovechar el aumento considerable de las personas en edad 

para estudiar la universidad y también para alcanzar a aquellas personas que ya han estudiado 

una licenciatura anteriormente o la dejaron inconclusa. Para lograrlo es necesario que las 

universidades públicas destinen recursos y atención especial a un área de mercadotecnia con 

personal altamente capacitado para que formule un plan de marketing capaz de atraer nuevos 

estudiantes, mantenerlos, provocar que estudien un posgrado y, sobre todo, para que la 

satisfacción por haber obtenido una sólida preparación académica que se refleje en el campo 

laboral sea motivo de recomendación para futuras generaciones. 

 

Actualmente en la sociedad se han formado opiniones divididas que apoyan a la educación 

pública por un lado y a la privada por el otro. Una mala reputación es muy difícil de erradicar 

o corregir, por lo que las universidades públicas en general han encontrado un reto 

sumamente difícil ante el hecho de que redujeron su calidad educativa por flexibilizar sus 

procesos de ingreso, por aumentar el número de sus profesores sin ser evaluados y por 

corromper el organigrama académico y administrativo. Las universidad privadas, a pesar de 
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que es muy drástica la diferencia que se puede encontrar entre unas y otras, han sabido 

aprovechar su oportunidad para arrancar del sector público un segmento importante del 

mercado y al mismo tiempo aumentar su prestigio por la contratación de personal altamente 

capacitado, por invertir esfuerzo y dinero en elevar sus estándares de calidad y certificar sus 

planes de estudio, y por formar convenios con instituciones nacionales e internacionales. 

Ahora el mercado es muy competitivo y solo la sinergia que pueda darse entre todas las áreas 

que conforman a las universidades puede mejorar esta situación. Posiblemente los intereses 

políticos tanto internos como externos puedan afectar el correcto proceso, pero lo que es 

cierto, es que la mercadotecnia puede significar la diferencia entre que un estudiante decida 

estudiar en una u otra universidad, aunque posteriormente el trabajo de la comunidad 

académica y administrativa sea el eje rector para hacer que ese alumno viva una experiencia 

satisfactoria o para orillarlo a decidir cambiar de universidad y terminar sus estudios en otra 

parte. 
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Resumen 

Las empresas del sector turístico se componen de recursos y capacidades, tangibles, e 

intangibles, los últimos son objeto de esta investigación. Para aprovechar de mejor manera 

dichos recursos en la dinámica organizacional, las empresas se ven en la necesidad de aplicar 

en su organización estrategias de mercadotecnia. Este estudio parte desde una perspectiva de 

tipo cualitativa. Es una investigación exploratoria cuyo objetivo central es identificar la 

importancia de estrategias mercadológicas y organizacionales para lograr la satisfacción del 

turista en las empresas que ofrecen servicios turísticos en México. Lo anterior con el 

propósito de generar conocimiento para dichas empresas y contribuir de manera significativa 

en los procesos administrativos que aportan competitividad al sector turístico de México. 

 

Palabras Clave: Competitividad, turismo, capital intelectual, mercadotecnia 

 

Abstract 

Tourism companies have different kind of resources and capabilities, tangible and intangible. 

Intangibles are the subject of this investigation. To make better use of these resources in 

organizational dynamics, companies need of marketing strategies in their organization. This 

study has a qualitative perspective. It is an exploratory investigation, and the main objective 

is to identify the importance of marketing and organizational strategies to achieve tourist 

satisfaction in companies that offer tourist services in Mexico. With this research, we 

contribute to generate knowledge for these companies and to improve to the administrative 

processes that provide competitiveness to the tourism sector in Mexico. 

 

Keywords: Competitiveness, tourism, intelectual capital, marketing 

 

Introducción 

La presente investigación presenta un estudio de turismo, dado su importancia en el mundo, 

particularmente en México, ya que las actividades turísticas aportan buena parte de los 

empleos y aportan riqueza a la economía nacional. De ese concepto es que parte la 

investigación. 
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El desarrollo de la investigación es de tipo documental. Diversos estudios en el área de la 

administración de empresas turísticas demuestran que una adecuada organización, el 

desarrollo de la mercadotecnia y un especial interés por la satisfacción del cliente es de vital 

importancia en el buen funcionamiento de dichas organizaciones.  

Finalmente, la investigación hace un acercamiento al estado del arte en lo que respecta a la 

competitividad turística para demostrar el potencial que tiene el modelo de Crouch y Ritchie 

(1999) en caso de implementarlo en las estrategias organizacionales de los negocios turísticos 

en  México. 

 

Planteamiento del Problema 

La pequeña y mediana empresa (Pyme) constituye en la actualidad, el centro del sistema 

económico de México. El enorme crecimiento de su influencia actual se debe a la 

masificación de la sociedad, a la necesidad de concentrar grandes capitales y enormes 

recursos técnicos para el adecuado funcionamiento de la producción y de los servicios, así 

como al alto nivel de perfección logrado por muchas normas de dirección administrativa 

(Rodríguez, 2010). 

 

En México al cumplir diez años solamente el 10% de las empresas maduran, tienen éxito y 

crecen. Cabe resaltar que las Pymes son las que mayormente dejan las actividades 

económicas para las cuales fueron creadas en este término de tiempo. 

Los Censos Económicos de 1989 a 2014 realizados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) muestran que la esperanza de vida al momento de nacimiento de los 

negocios en México es de 7.8 años en promedio (INEGI, 2016). 

 

Problema de Investigación 

De acuerdo a Kerlinger y Lee (2002), el problema de investigación establece la relación 

existente entre dos o más variables, y en este caso se pretende establecer la relación entre la 

competitividad de la empresa del sector turístico con factores organizacionales como el 

capital intelectual, su capacidad de marketing y satisfacción del cliente. De tal forma que de 

conocer adecuadamente los elementos que constituyen el capital intelectual de la empresa, la 

capacidad de marketing y la satisfacción del cliente y además reconocer su importancia en la 
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organización actual, la sobrevivencia de las Pymes del sector turístico se vería afectada 

positivamente. 

 

Justificación de la Investigación 

Con esta investigación se pretende generar conocimiento sobre el marketing y la satisfacción 

del cliente como factores internos que contribuyen a la permanencia de las Pymes y se 

investigará si hay una adecuada gestión de los procesos de recursos humanos, 

específicamente la incorporación de procesos innovadores para optimizar la capacidad del 

personal en la empresa. 

La información obtenida será de utilidad a los gerentes de las empresas, ya que podrán 

informarse de las técnicas de marketing que resulten más eficaces y que aporten 

competitividad a la organización y así evitar el quiebre o desaparición de las mismas. 

La presente investigación aportará conocimiento sobre el marketing y la satisfacción del 

cliente y no sólo se podrá difundir mediante artículos de investigación entre el alumnado y 

los docentes, sino que también buscará crear un vínculo con las Pymes del sector turístico de 

México. 

 

Metodología 

La presente investigación es cualitativa, ya que se centra en el comportamiento de las 

personas objetos de estudio. De acuerdo a Hernández (2010) la investigación cualitativa es 

un método no estructurado, basado en pequeñas muestras que se proponen para proporcionar 

la idea y comprensión más profunda del problema. Este tipo de investigación pretende 

estudiar una parte de la realidad y no busca probar teorías o hipótesis, sino descubrir las 

cualidades del objeto de estudio. 

Cabe señalar que la presente investigación forma parte de una investigación en curso que se 

encuentra en su etapa de investigación documental. En esta etapa, la investigación tendrá un 

alcance descriptivo, ya que tiene como objetivo central describir el comportamiento en una 

población definida o en una muestra de una población. Para la investigación documental se 

han revisado libros y revistas científicas de diversas bases de datos.  
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Turismo 

México, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, la OMT, ocupa el sexto lugar 

del ranking mundial en visitas de turistas internacionales. Es de observarse que ha ido 

escalando de manera positiva en este ranking. En el año 2010 registró 23,290 millones de 

visitas, en el 2016 recibió a 35,079 millones de turistas y en el año 2017 aumentó la cifra a 

39,298 millones de turistas internacionales (OMT, 2018). 

 

En el periodo de enero a julio de 2019, la llegada de turistas internacionales fue de 26.2 

millones, superior en un millón 950 mil turistas al observado en el periodo de enero a julio 

de 2018 y equivalente a un crecimiento anual de 8% (Sectur, 2019, p4). El ingreso de divisas 

por concepto de viajeros internacionales durante enero-julio de 2019 fue de 15 mil 210 

millones de dólares, lo que representó un incremento de 12.4% respecto al mismo periodo de 

2018. 

 

De acuerdo a la Secretaria de Turismo en México, SECTUR, en el segundo trimestre de 2019, 

la población ocupada en el sector turismo de México se ubicó en 4 millones 308 mil empleos 

directos, cifra que marca un máximo histórico de la serie desde 2006 y representó 8.8% del 

empleo total. El empleo turístico aumentó 4.3% en el segundo trimestre de 2019 con respecto 

al mismo periodo de 2018, cantidad mayor en 178 mil 730 empleos (Sectur, 2019, p27). 

 

Competitividad 

De acuerdo a González & Mendieta (2009), los primeros acercamientos al estudio de la  

competitividad se remonta a Adam Smith, quien en “La Naturaleza y causa de la riqueza de 

las Naciones”, en 1776, enfatizó la importancia de producir a bajos costos, argumentando 

que la libertad de mercados determinaría de manera eficiente cómo la producción de un país 

podría satisfacer las necesidades de otros. No obstante, fue David Ricardo quien en 1817, en 

su obra “Principios de Economía Política”, desarrolló la teoría de las ventajas comparativas 

para explicar porqué un país podría importar mercaderías aún produciendo a bajo costo. Su 

teoría de las ventajas comparativas se basa en las diferencias entre las condiciones de 

producción de los países, y en la posesión diferenciada de factores de producción.  

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2449



La noción de competitividad ha atravesado desde entonces el pensamiento económico. Sin 

embargo, y a pesar de las críticas que apuntan a su carácter autodestructivo, su naturaleza 

individualista y su casi exclusiva dependencia con el crecimiento económico, no es hasta el 

trabajo de Porter & Linde (1995) que este concepto se torna útil, operativo y dinámico.  

 

En el año 1979, el World Economic Forum elaboro por primera vez el Informe de 

Competitividad Global y, desde entonces, es reconocido mundialmente como el más 

importante estudio comparativo entre países acerca de los factores que inciden sobre la 

productividad y el crecimiento de una nación (Desarrollo, 2013). 

 

La competitividad se determina por la productividad con la cual una nación, región o clusters 

utiliza sus recursos naturales, humanos y de capital. La productividad fija el estándar de vida 

de una nación o región (salarios, retornos al capital, retornos a las dotaciones de recursos 

naturales) (Porter, 1996). La competitividad de una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar, logrando ventajas ante los mejores competidores del mundo 

a causa de las presiones y retos. “Las diferencias de una nación en valores, cultura, estructuras 

económicas, instituciones e historia contribuyen todas ellas al éxito competitivo”. 

 

Competitividad Empresarial. Es la capacidad que posee una organización para incrementar 

o consolidar su presencia en el mercado aumentando de forma sostenida sus ventas y 

rentabilidad, por lo tanto, la competitividad se relaciona con resultados cuantitativos como: 

participación de mercado, número de sucursales/franquicias, número de clientes, etc. Las 

compañías se ven enfrentadas a desarrollarla, en particular, cuando se encuentran en un 

ambiente en el que necesitan competir para mantenerse y desarrollarse (CEPAL, 2017). 

 

Competitividad turística 

Abordando a la competitividad en el ámbito turístico, Hassan (2000) define competitividad 

turística, como la capacidad de un destino para crear e integrar productos con valor añadido 

que permitan sostener los recursos locales y conservar su posición de mercado respecto a sus 

competidores.  
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Asimismo, Crouch & Ritchie (1999) definen la competitividad turistica como la capacidad 

de un país para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar nacional 

mediante la gestión de ventajas y procesos, atractivos, agresividad y proximidad, integrando 

las relaciones entre los mismos en un modelo económico y social. Del concepto anterior, se 

identifica que son varios factores que influyen para hacer a un destino más competitivo. 

 

La competitividad del Sector Turístico en México, de acuerdo a (R. Ibáñez, 2011), quien se 

basa en el modelo de competitividad de un destino turístico de (Crouch y Ritchie, 1999), está 

dado por:  

Tabla 1: Modelo de Competitividad de un destino turístico 

Competitividad de un destino turístico 

Determinantes restrictivos: 

 Ubicación Seguridad Costo  

Administración del destino: 

Administración de 

recursos 

Mercadotecnia Organización Información Servicio y 

responsabilidad 

social 

Factores básicos y de atracción: 

Fisiografía Cultura e 

historia 

Mezcla de 

actividades 

Eventos 

especiales 

Super 

estructura 

Factores y recursos de soporte: 

 Infraestructura Accesibilidad Empresa Políticas 

migratorias 

Fuente: elaboración propia con base en (Crouch y Ritchie, 1999; Ibáñez, 2011). 

 

 

 

Crouch & Ritchie (1999) han estudiado la capacidad con la que cuenta un destino turístico 

para contribuir con prosperidad económica a la sociedad donde se desenvuelve. Para ello 

proponen un modelo de competitividad turística que se compone tanto de elementos 
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macroeconómicos como microeconómicos que afectan a la competitividad de un destino 

turístico. 

 

Un ambiente competitivo de un destino turístico constituye el elemento clave para definir el 

mercado donde da lugar la competencia (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2017). Además del 

destino por sí mismo, también juegan papel importante en la atracción del turista los 

proveedores de servicios turísticos. 

 

Dentro de los recursos clave para la atracción del turismo de un destino se encuentran los 

fisiográficos, que son aquellos elementos naturales con los que cuenta el destino como el 

clima, paisajes, si el destino está localizado cerca al mar, un río, bosque o cualquier otra 

característica que se encuentre en la geografía del destino y que sea el principal motivo de 

interés en el turismo. 

 

La cultura e historia de un destino también es de interés para el llamado turismo cultural, 

además en este rubro se puede incluir el turismo que gusta de conocer comida típica de otros 

lugares diferentes al de su origen. 

 

Otra atracción que consideran importante (Ibañez y Cabrera, 2011) es la realización de algún 

evento de sobremanera especial que atraiga personas en grandes cantidades, por ejemplo, 

cuando se desarrolla algún evento deportivo a nivel mundial, incrementando con ello la 

llegada de turistas al destino en la fecha en que se lleva a cabo dicho evento.  

La superestructura que se invierte en atractivos turísticos y que representan un destino como 

por ejemplo Las Vegas o Disneyland es un atractivo para el turismo. Además de los atractivos 

mencionados, hay múltiples actividades que le interesan al turismo como el ecoturismo, 

deportes extremos, entre otros, los cuales también juegan un papel importante en la 

competitividad turística de un destino.  

 

Como parte del modelo de Crouch & Ritchie (1999), se encuentran los factores y recursos  

de soporte para la competitividad turística de un destino. La infraestructura de un destino, es 

decir los servicios públicos, de transporte, vías de comunicación, salubridad entre otros le 
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representan gran apoyo para lograr servicios turísticos de calidad. Así mismo, las políticas 

de accesibilidad y de migración con que se rige el un destino le favorecen o no a la llegada 

de turismo.  

 

Además, en dicho modelo, se establecen características restrictivas de un destino para la 

selección del turista, la localización geográfica respecto al lugar de origen, si el destino 

depende de otro destino para llegar hasta el, la seguridad del lugar, y sobre todo el costo que 

le representa al turista y si está dentro de sus posibilidades económicas (Crouch y Ritchie, 

1999). Dichos factores pueden abonar o afectar en la elección del turista en el momento en 

que elige un destino turístico. 

 

Los procedimientos involucrados en la administración del destino turístico es un factor que 

le compete exclusivamente a la empresa de servicios turísticos desarrollar. Siguiendo el 

modelo de Crouch & Ritchie (1999), para lograr la competitividad, las empresas deben poner 

énfasis en sus estrategias de mercadotecnia, organización, sistemas de información, calidad 

en el servicio, satisfacción del cliente y responsabilidad social. 

La administración de la empresa de servicios turísticos es el objeto de la presente 

investigación. 

 

Capital intelectual en la organización 

Los recursos financieros, tecnológicos y materiales, por sí solos no pueden generar ventajas 

competitivas, por lo que el recurso humano se convierte en un recurso esencial para las 

organizaciones; en éste reside los conocimientos y es el que tiene la capacidad de poder 

gestionar los recursos para la organización. Llevado al extremo, una empresa puede disponer 

de recursos financieros ilimitados, de la última tecnología, de la marca más poderosa del 

mercado, pero si no cuenta con el personal apropiado difícilmente podría explotar dichas 

ventajas competitivas (Pla, 2004). 

 

En este mismo sentido, Laursen & Foss, investigadores de Copenhage (2003) afirman que 

desde la Dirección de Recursos Humanos se pueden implementar nuevas prácticas de 
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recursos humanos que contribuyan a incrementos en el rendimiento financiero y en la 

innovación. 

 

Boada-Grau & Gil-Ripoll (2009), investigadores de la Universitat Rovira i Virgili muestran 

evidencia empírica de que la Gestión Estratégica de Recursos Humanos contribuye al 

desarrollo de la cadena de valor implícita en los procesos que va desde la detección de las 

necesidades del cliente hasta la satisfacción de las mismas. Esto al haber participado 222 

directivos a los cuales se les aplicaron varias pruebas auto-administradas que contemplaban 

aspectos como: los datos demográficos del entrevistado y de la empresa, la escala Balanced 

Scored (BSC-14) con 14 ítems y la escala Gestión Estratégica de los Recursos Humanos 

(GERH-53) con 53 ítems para medirla. 

 

En el estudio desarrollado en empresas de Hermosillo, Sonora por Leyva, Cavazos, & Espejel 

(2017) los resultados muestran a la planeación estratégica y las habilidades gerenciales como 

factores internos de las Pymes que influyen en la competitividad empresarial. 

 

Para Hernández (2011) el capital intelectual les permite a las empresas obtener utilidades por 

las ideas e innovaciones de sus empleados, siempre y cuando los tengan registrados como 

propiedad intelectual y lo puedan administrar, es decir, obtener ventajas competitivas 

irrepetibles; ventajas imposibles de imitar. 

 

Desde un enfoque de Capital Intelectual Dorrego & González-Loureiro (2012) aplican su 

modelo de variables a 140 empresas en Galicia con el objetivo de identificar la combinación 

de componentes intangibles (humanos, estructurales, relacionales) en Pymes innovadoras 

que permiten a estas organizaciones transformar un conjunto de recursos materiales, 

financieros y humanos en un sistema capaz de crear valor. 

 

Chen, Zhu, & Yuan Xie (2004), sostienen que bajo las circunstancias competitivas con el 

conocimiento como el capital intelectual (CI), una empresa debe luchar por una posición 

dominante para la supervivencia y el desarrollo en la competencia de aprendizaje entre las 

empresas. La gestión de CI se ha convertido en el núcleo de la gestión empresarial en la era 
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de la economía del conocimiento. Dicho estudio tiene punto de partida en la Teoría de 

Recursos y Capacidades, desde este enfoque cada empresa es única debido, principalmente, 

a los recursos que posee y a la forma en que los gestiona; su capacidad para competir 

dependerá, por tanto, fundamentalmente de ella misma. 

 

De acuerdo al Centro de Investigación de la Sociedad del Conocimiento (Bueno, Salmador 

y Merino, 2008; CIC, 2011) el capital intelectual está integrado por el capital humano, el 

capital estructural y el capital relacional de la organización. 

 

El Modelo Intellectus, propuesto por Bueno, (1998) propone que el capital humano está 

conformado por tres elementos: capacidades y competencias, creatividad y actitud hacia la 

innovación, y motivación y satisfacción. Respecto a las capacidades y competencias se 

refiere a que los empleados tengan el perfil para el puesto que ocupan y que trabajen en 

equipo. En cuanto al aspecto de la creatividad y actitud se determina con el grado en que los 

trabajadores de la organización tengan iniciativa relacionada con la innovación. La 

motivación y satisfacción del capital humano se determina en el grado en que los trabajadores 

sean motivados de manera económica y profesional. 

 

El capital estructural, de acuerdo a las investigaciones de Dorrego y González-Loureiro 

(2012) se integra por tres elementos: cultura organizacional, estructura organizacional, y 

equipo tecnológico, investigación y desarrollo. En lo que se refiere a la cultura organizacional 

se establece que es el grado de identificación de los empleados con los valores de la empresa. 

La estructura organizacional es la claridad de las relaciones entre autoridad, 

responsabilidades y beneficios. El equipo tecnológico, investigación y desarrollo es el que 

genera los procesos de gestión y producción eficientes e innovadores en la organización. 

 

El capital relacional, tal como sostienen en sus investigaciones empíricas Martín-deCastro y 

García, (2003) está determinado por la relación que la organización posea con proveedores 

y clientes, resultando de ello convenios con proveedores que le brinden beneficios a la 

empresa, además del grado de satisfacción y fidelidad con el cliente. El capital relacional de 

la empresa también se configura por su relación con la sociedad a través de la reputación e 
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imagen que posea la empresa. Otro elemento que impacta el capital relacional de la 

organización son las relaciones con instituciones del sector público, las cuales dan origen a 

convenios con cámaras de comercio en beneficio de la empresa. 

 

Mercadotecnia 

La mercadotecnia o marketing es una disciplina que tiene un fundamento histórico cuyo 

origen no se da de manera casual, corresponde más bien a un proceso de evolución dado 

dentro del desarrollo económico de la humanidad, la cual ha transitado por 4 grandes etapas: 

la primitiva, la esclavista, la feudal y la capitalista (Hoyos, 2008). El marketing es un sistema 

de pensamiento que surge a partir de la necesidad de conocer a fondo los procesos de 

intercambio entre los seres humanos una vez que éste se da cuenta que requiere de otros para 

satisfacer sus necesidades de mejor manera. Antes del estudio académico del marketing, hay 

quienes argumentan episodios mercadológicos que se remontan a los antiguos filósofos 

socráticos griegos, Platón y Aristóteles, pues ellos discutieron temas de marketing macro, 

como las formas de comercialización y su integración en la sociedad. 

 

En la economía de mercado todos los participantes actúan intentando maximizar su beneficio, 

y con ello consiguen un beneficio social, a través de un mayor crecimiento económico. Por 

ejemplo, el mercado, a través del mecanismo de precios, permite coordinar todas las 

decisiones de los actores implicados en el proceso de intercambio. Tal es el caso de la 

demanda y la oferta. 

 

De hecho, el Nobel de Economía Milton Friedman vinculó la existencia de libertad 

económica al mantenimiento de la libertad política, independientemente de que no todos los 

economistas están de acuerdo con esta afirmación (Fernández, 2015). Otro elemento 

importante, y que ha incidido favorablemente en la mercadotecnia para su estudio, es la 

competencia. La competencia existente en las economías de mercado, se traduce en mejoras 

tecnológicas, ganancias en eficiencia y mayor crecimiento económico, que beneficia al 

conjunto de la sociedad. De igual forma la necesidad de formar parte de esas mejoras y 

ganancias hace que las empresas requieran de estrategias de mercado. 
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Una actividad con éxito de las empresas multinacionales, las grandes, medianas y pequeñas 

empresas no sería posible sin el uso de herramientas de marketing (Larina y Romanenko, 

2015). 

 

El Internet ha modificado la dinámica del mercado y por ende del consumo. La naturaleza 

del Internet y sus efectos tanto en el comportamiento del consumidor, como en los modelos 

de negocios constituyen un área importante para la investigación en marketing (Weitz y 

Wensley, 2006). 

 

El desarrollo mismo del mercado, y por ende del capitalismo, ha llevado a que se demanden 

estrategias de marketing más particulares. El marketing es una institución social integral en 

el que convergen los actores sociales cuyos motivos han generado cambios sociales los cuales 

a su vez exigen una revalorización constante del campo de estudio y del objeto de estudio 

(Shaw, 2005).  

 

Satisfacción del cliente en el servicio 

Desde el manejo de las quejas hasta el servicio con una sonrisa, cuidar a los clientes es una 

ciencia en sí misma y no debe tomarse a la ligera, ya que puede tener un efecto dramático 

tanto en la moral del personal como en el resultado final. Abundan los estudios que muestran 

que aquellas empresas que obtienen buenos resultados en la experiencia del cliente tienen 

mayores ingresos y rendimientos de las inversiones. Sin mencionar que la mayoría de los 

clientes no regresan a una empresa si tienen una mala experiencia (Naden, 2018). 

Obtener la experiencia del cliente correctamente, entonces, es importante. Se acaba de 

actualizar una serie de estándares internacionales dedicados a mejorar la satisfacción del 

cliente, para garantizar que la información sea más relevante y refleje las revisiones del 

estándar de calidad ISO 9001. 

 

La investigación sobre el contenido de la Gestión de Calidad Total en el sector del turismo 

es muy escasa y en general se ha aceptado las dimensiones de la calidad identificadas en los 

estudios realizados para el sector industrial, tratando de demostrar su existencia en empresas 
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del sector turístico, o, en mayor medida, se ha centrado en el análisis de una única dimensión, 

como es la gestión de los recursos humanos (Serrano, López y Gómez, 2007). 

 

Conclusiones 

 

Después de haber realizado una investigación documental sobre la competitividad turística, 

se puede concluir que las actividades que realizan las empresas de dicho sector son de vital 

importancia para la nación, al aportar el 8.8 % de los empleos actuales y mantener una 

tendencia a aumentar año con año. De ahí la relevancia del presente estudio al investigar los 

factores que contribuyen a la competitividad del sector turístico. 

De acuerdo a la literatura revisada, la competitividad está integrada por factores internos y 

externos a la organización. Dentro de los factores externos se encuentran características 

fisiográficas del destino turístico, las cuales se consideran como el primer factor que atrae al 

turista. Otro factor externo que afecta al destino turístico son aquellas cuestiones como la 

inseguridad, en este caso alejan al turista del destino turístico y le son imposibles de controlar 

a la empresa. 

Por otro lado, los factores internos que contribuyen a la competividad, tales como la 

capacidad de organización del capital intelectual, la mercadotecnia y la satisfacción del 

turista, le competen por completo a la organización desarrollarlas.  

Es importante que los encargados de los procesos de atención al turista estén conscientes de 

la importancia de implementar estrategias de mercadotecnia y satisfacción del cliente para 

incrementar su competitividad y no llegar a ser parte de las estadísticas de desaparición de 

empresas. 
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Resumen 

El posicionamiento de las Pymes en el mundo de los negocios no es tarea fácil, ya que las 

grandes empresas están pasos agigantados delante de ellas por obviedad de razones,  el hábito 

de consumo ha cambiado y con ello el proceso de transformación digital se acelera cada vez 

más, por lo que las pymes deben buscar estrategias que les permita competir para no 

desaparecer. Las Pymes deben de implementar formas de dar a conocer sus productos o 

servicios, ya que sus recursos son limitados, con el internet como su principal aliado, se 

pueden promocionar e incrementar sus ventas a un bajo costo, en donde su mayor inversión 

será el tiempo empleado y su creatividad. La presente investigación facilita a las Pymes 

conocer las herramientas que pueden utilizar para posicionar su marca, saber que está 

pensando el consumidor, medir su inversión y realizar análisis de su situación para tomar 

decisiones con tener una página web será suficiente. 

 

Palabras Clave: Pymes, posicionamiento, herramientas digitales 

 

Abstract 

The positioning of SMEs in the business world is not an easy task, since large companies are 

leaps and bounds in front of them for obvious reasons, the consumption habit has changed 

and with it the process of digital transformation is accelerating every time more, so SMEs 

should look for strategies that allow them to compete so as not to disappear. SMEs must 

implement ways to publicize their products or services, since their resources are limited, with 

the internet as their main ally, they can promote and increase their sales at a low cost, where 

their greatest investment will be time Employee and his creativity. This research makes it 

easier for SMEs to know the tools they can use to position their brand, know what the 

consumer is thinking, measure their investment and analyze their situation to make decisions 

with having a website will be enough. 

 

Keywords: SMEs, positioning, digital tools 
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Introducción  

Sin duda alguna el internet a traído grandes cambios socioeconómicos y su influencia en la 

manera en cómo las empresas enfrentarían sus negocios, de acuerdo a (Alustia, 2017) la 

comunicación empresa – cliente y viceversa, ha cambiado, los clientes actuales están en 

capacidad de opinar e intercambiar información sobre productos, servicios y marcas. El 

mercado ha cambiado y cada vez más el cliente decide su compra basados en datos previos 

obtenidos en diferentes plataformas digitales, sea por sitios web o cualquiera de las redes 

sociales existentes, el 78% de los usuarios de internet investigan productos de forma online. 

Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo dar a conocer las herramientas 

de marketing digital que pueden ser utilizadas por las Pymes para posicionarse en el gusto y 

preferencia de los clientes, así como saber que está pensando el consumidor, medir su 

inversión y realizar diagnósticos. 

Marketing 

Para (Kerin & Hartley, 2018)  es la actividad de crear, comunicar, entregar e intercambiar 

ofertas que beneficien a la organización, sus interesados y la sociedad en general. 

Sin embargo para otros autores como (Klother & Armstrong, 2007) es un proceso social y 

administrativo mediante el cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y 

desean, creando e intercambiando valor con otros y lo define de la siguiente manera: 

Marketing 

Proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones 

estrechas con ellos, para recibir a cambio valor de los clientes. 

Hacer negocios en la nueva era digital exigirá un nuevo modelo de estrategia y práctica del 

marketing, los clientes esperan comodidad rápida entre la información de productos, precio 

y el servicio. El internet provee de ese gran beneficio, la tecnología es lo de hoy. 

El marketing digital es uno de los pilares para la Pymes si se pretende incrementar sus ventas 

a un bajo costo. El marketing digital que ha cambiado la forma de vender y lo define así: 

Marketing digital  

Expone  (Kurtz, 2012) que  la mercadotecnia digital es el proceso estratégico de crear, 

distribuir, promover y fijar los precios de bienes y servicios para  un  mercado  meta  en  

Internet  o  mediante herramientas  digitales.   
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Expone (García, 2018) que el marketing digital ofrece un sin número de herramientas que 

sirven para comercializar y publicitar a las empresas, las cuales les es útil para incrementar 

las ventas y posicionarse.  

Las herramientas que el marketing digital nos ofrece pueden ser diversas y pueden ser 

utilizadas las que vayan acorde a las necesidades de cada empresa. 

Las 4 F del marketing digital 

Así como en el mercado tradicional En 1967, Philip Kotler, definió el célebre modelo de las 

4 P’s: Producto, Precio, Plaza y Promoción, esta filosofía orientada a la oferta, en cambio en 

el mercado digital que no es que reemplace el mercado tradicional si no que lo complementa 

se encuentran las 4 F del marketing digital, de acuerdo a (Cañueto, 2016)  con las variables 

que componen la estrategia de Marketing para que sea efectiva: 

Figura 1: Las cuatro F de la mercadotecnia digital. 

 

 

 

               

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Cañueto, 2016). 

 

 

Las cuales se describen a continuación: 

Flujo 

 Es un concepto que surge a partir de la idea de multiplataforma o transversalidad. El usuario 

se tiene que sentir atraído por la interactividad que genera el sitio para captar la atención de 

modo que no lo abandone en la primer página. Es decir se trata de captar su atención y que 

atraído por su interactividad, siga navegando. 

Funcionalidad 

La navegabilidad tiene que ser intuitiva y fácil para el usuario. De este modo, prevenimos 

que abandone en la primera página por no comprender cómo funciona o no encontrar 

rápidamente lo que busca. 

1. Flujo 

2. Funcionalidad 

3. Feedback 

4. Fidelización 

Las 4 F de la 
mercadotecnia 

digital 
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En esta etapa se habla básicamente del diseño del sitio web, ya sea si ofreces productos o 

servicios. Un diseño debe de ser lo suficiente atractivo, minimalista e intuitivo para que los 

usuarios puedan navegar cómodamente por las diferentes páginas de tu web. La idea en esta 

fase es evitar que los usuarios abandonen tu sitio web o que se sientan decepcionados de 

haber ingresado. 

Feedback (realimentación) 

El sitio debe permitir la interacción con el usuario. Se deben crear espacios donde se pueda 

construir una relación con éste, como blogs, formularios, entre otros. 

La retroalimentación es fundamental para saber cómo los usuarios se interrelacionan con las 

marcas, lo cual ayudará mucho a generar confianza y lazos entre el cliente y la empresa. Esto 

tendrá como resultado una reputación online favorable para la marca y los usuarios sentirán 

que son escuchados y toman en cuenta sus opiniones. 

En la fase de “Feedback” la relación entre el usuario y la empresa se refuerza aún más que 

en el estado de “Flujo”, ya que reforzarás la relación con tus clientes, escuchándolos y 

aprovechando al máximo todo lo que te puedan transmitir, ya sean críticas, opiniones, 

comentarios, aportes o quejas. Todo será de suma importancia para usarlo a nuestro favor 

para tomar las acciones que sean convenientes para la empresa. 

Fidelización 

Una vez que hemos creado ese vínculo con el cliente, debemos mantenerlo fidelizándolo. 

Trataremos de buscar un compromiso proporcionándole temas de interés, ofertas, concursos, 

y más. 

Luego de haber llamado la atención del usuario con un sitio atractivo, con valor y funcional; 

además, de conocer todas sus preferencias, el siguiente paso es la “Fidelización”. En esta 

cuarta “F” del Marketing Digital debes enfocarte en el contenido web. Éste tiene que ser de 

calidad, actualizado y de interés para los usuarios, con el objetivo de que vuelvan a visitar 

una y otra vez a nuestro sitio web y que además le sea más fiel a la marca del producto o 

servicio. (Luciana, 2016) 

La forma más sencilla y efectiva de darse a conocer es posicionarse en internet, ya que los 

clientes buscan información en la web y se realiza a través de buscadores y el 95% a través 

de google. Hay dos maneras de cubrir la audiencia en buscadores: el SEO y el SEM. 
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SEO por sus siglas en inglés Search Engine Optimization”, lo que significa “optimización  

del  motor  de  búsqueda” (también   conocido   como posicionamiento orgánico). De acuerdo 

a (Sustaeta, 2014) Consiste en desarrollar e implementar unas pautas o  procedimientos  con  

el  fin  de  potenciar  todo  lo  posible  la  notoriedad  de nuestro sitio web con el objetivo de 

aparecer en las primeras posiciones de la lista de resultados. 

SEM (Search Engine Marketing) que quiere decir “marketing de motores de búsqueda” se 

refiere a la promoción de un sitio web en los buscadores mediante el uso de anuncios de pago 

a través de plataformas como Google Ads o Bing Ads. Y en ocasiones, se amplía este 

concepto para referirnos también a otro tipo de publicidad mediante estas y otras plataformas 

de display y medios sociales, donde se suele pagar generalmente en base a los clics que nos 

generan los anuncios. Mediante esta estrategia el objetivo es dar visibilidad inmediata a 

nuestro sitio Web, ya que desde que configuramos las campañas y pujamos por salir, nuestros 

anuncios tienen la posibilidad de aparecer. (IDENTO, 2019). 

Diferencias entre SEO y SEM: 

Flexibilidad a la estrategia de los cambios 

SEO: es poco flexible  a los cambios. 

SEM: es muy flexible a los cambios. 

El CTR (Click Through Rate) “clic por calificaciones” 

SEO: diversos estudios demuestran que CTR (tasa de clic) por debajo de la 5ª posición es 

inferior al 5%, lo que condiciona mucho el trabajo de optimización. De hecho, salir en la 

segunda página es ya prácticamente como no estar, pues apenas pasan de la primera página 

un 1% de los usuarios. Y salir el primero suele generar tasas de clic cercanas al 30%. 

 SEM: en el caso de sistemas de publicidad como AdWords, se pueden obtener CTRs muy 

altos en los 4 primeros resultados, que son los que salen en la zona TOP, pudiendo alcanzar 

cifras superiores al 10% y de hasta el 30% en el caso de situarse en primera posición. 

Contenido  

SEO: se debe buscar la originalidad, extensión, calidad y relevancia. 

SEM: se debe buscar, sobre todo, la relevancia, además de darle un enfoque más comercial, 

enfocándolo más a la conversión. 

Visibilidad 

SEO: no hay ninguna garantía de aparecer en los primeros resultados. 
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SEM: desde el momento que se inicia la campaña es posible aparece en los primeros 

resultados. (IDENTO, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Ejemplo de aparición de un SEM y un SEO en la web. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de buscador Google. 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, se muestra que el SEM aparece como primera 

opción en seguida del SEO, la diferencia radica en los costos y contrataciones que se realicen, 

SEM 

SEO 
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ya que el SEM se paga por clics que los usuarios hagan y el SEO ya sea que se pague a una 

empresa para optimizar la página u hacerlo la misma empresa. 

A continuación se describen las herramientas más utilizadas en SEO: 

1. Herramienta: Google Analytics 

Uso: Mide el tráfico de visitas y analiza el comportamiento de los usuarios cuando visitan 

los contenidos. 

 

Tabla 1: Pasos para registro en Google Analytics. 

1. Regístrese en Google Analytics 

 

Lo único que necesitamos es información 

básica acerca del sitio web que quiere 

supervisar. 

2. Añada el código de seguimiento 

 

Obtendrá un código de seguimiento para 

pegarlo en sus páginas. Así, Google sabrá 

cuando recibe visitas su sitio web. 

3. Conozca a su audiencia   

 

En pocas horas empezará a ver datos sobre 

su sitio web. 

Fuente elaboración propia a partir de Google analyctics. 

URL: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?authuser=0#/provision 

2. Search console 

Gracias a las herramientas y los informes de Search Console, podrás medir el rendimiento y 

el tráfico de búsqueda de tu sitio web, corregir problemas y conseguir que tu sitio web 

destaque en los resultados de la Búsqueda de Google. 

URL: https://search.google.com/search-console/about 

3. Google trends  

Nos permite conocer de una forma muy sencilla las tendencias, ya que conocer tendencias, 

como empresa puedes adelantarte a tus competidores. 

URL: https://trends.google.com.mx/trends/?geo=MX 
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4. SEMrush 

Esta herramienta permite analizar la competencia, ideal para conocer palabras clave, este 

instrumento es de pago pero existe una versión gratuita y con ella se obtiene información 

suficiente. 

URL: https://es.semrush.com/ 

5. Page Speed Insights 

Mide el rendimiento de las páginas tanto de ordenadores como dispositivos móviles. Tan solo 

se introduce la URL del sitio web y realizara una puntuación que va de 0 a 100 puntos. 

URL: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es 

6. Buzzsumo 

Te permite conocer los contenidos más virales, según la temática y el tipo de formato 

seleccionado. 

URL: https://buzzsumo.com/ 

7. Woorank 

Esta herramienta, además de hacer un diagnóstico, proporciona prácticos consejos para que 

el posicionamiento de nuestra web sea mucho mejor. Dependiendo de los resultados del 

análisis nos otorga una puntuación y nos aconseja para optimizar nuestra estrategia SEO. 

Esta herramienta tiene versión de pago y versión gratuita. (mullbrand.com, 2018) 

URL: https://www.woorank.com/es 

8. Seo-Browser 

Herramienta un tanto avanzada que nos ayuda a conocer mejor los componentes de nuestra 

web. Nos la muestra exactamente igual que como la ven los famosos robots de Google. Es 

gratuita, pero requiere un nivel avanzado de conocimientos para sacarle partido. 

URL: https://www.seo-browser.com/ 

 

9. SiteLiner 

Sencilla aplicación pero poderosa en cuanto información. Nos permite conocer si tenemos 

contenido duplicado y en qué porcentaje, analizar los enlaces internos de la web, localizar 
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enlaces rotos que pueden dar error, etc. En su versión gratis podemos analizar hasta 250 

páginas de un mismo sitio. 

URL: http://www.siteliner.com/ 

Redes sociales  

Expone (definicionabc, 2019) que una estructura social integrada por personas, 

organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí por una o varios tipos de 

relaciones a través de medios electrónicos. 

Las redes sociales como posicionamiento de las Pymes también siguen siendo un pilar para 

este tipo de empresas, cuando mayor sea el uso de estas por parte de los usuarios, mayor las 

posibilidades de encontrar un cliente. 

La comunicación que ofrecen las redes sociales a las empresas es rápida, efectiva, sencilla y 

puede llegar a muchas personas, en cuantas más redes sociales se esté mayor puede ser la 

presencia y mayor las personas que la sigan en internet. Con la comunicación se pueden 

indicar las novedades de la empresa, cosas interesantes, ofertas, descuentos, hacer 

promociones, hacer marketing en las redes sociales, resolver dudas de clientes, hacer que los 

clientes atraigan a más clientes por medio de sus actualizaciones en las redes sociales y 

muchas otras cosas que ofrece este contacto directo por medio de internet. 

Facebook es la red social más utilizada en el mundo, con casi 2.400 millones de usuarios 

activos al mes, pero YouTube le está recortando distancias, pues ya ha alcanzado los 2.000 

millones.  

Expone (Moreno, 2019) WhatsApp, Facebook Messenger y el sistema de mensajería 

instantáneo chino WeChat ocuparían el resto de posiciones del top 5, teniendo en cuenta que 

estas tres son aplicaciones móviles con características sociales, aunque no redes sociales 

como tal. En sexta posición se encontraría Instagram con sus más de 1.000 millones de 

usuarios activos al mes. 

Gráfica 2: Las redes sociales más usadas en 2019. 
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Fuente: (www.msn.com, 2019) 

Como se puede observar Facebook sigue siendo de los preferidos de las personas para 

navegar, esto da ventaja para su uso como herramienta de posicionamiento. 

 

Conclusiones 

Sin duda alguna las herramientas de marketing digital pueden ser diversas, en este estudio se 

mostraron las más usuales en el sentido práctico y económico para las Pymes, ya que estas 

se pueden utilizar de forma gratuita y algunas a muy bajo costo. 

¿Cuál es la mejor? Es una pregunta que quizá muchas empresas sobre todo pequeñas que 

tienen como limitantes la cuestión económica e incluso la académica y que hoy día les cuesta 

la utilización de la tecnología  por diversos factores, sin embargo debe elegir la que mejor 

convenga de acuerdo al tipo de empresa que se tenga. 

Este artículo nos muestra la importancia del internet en el mercado digital de acuerdo a 

(weare.com, 2019) de la población mundial 4, 388 millones usan internet de las cuales en 

promedio le dedican en promedio 6 horas al día en internet. En México de acuerdo al  Instituto  

Nacional  de  Estadística  y  Geografía (INEGI, 2019), En México hay74.3 millones de 

usuarios de Internet de seis años o más, que representan el 65.8%de la población en  ese  

rango  de  edad. El  51.5% de  los  internautas son  mujeres  y  48.5%  son  hombres. Se 

observa un crecimiento de  4.2  puntos  porcentuales  respecto  a  lo  reportado  en 2017,  

cuando  se registraron71.3 millones de usuarios. Del total de la población usuaria de internet 

de seis años o más, el grupo de entre25 y34 años es el que registra  la mayor  proporción  de 
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usuarios  de  internet,  las  mujeres en  este  rango  de  edad representan 10.4% y los hombres 

9.8%. Por otro lado, la población de55 años o más es la que menos usa internet, registrando 

cifras del 4.1% para las mujeres y 4.0% para los hombres. Las tres principales  actividades  

de los  usuarios  de  Internet  en  2018 fueron: entretenimiento (90.5%), comunicación 

(90.3%) y obtención de información (86.9 por ciento). 

 

Grafica 1: Población usuaria de internet, 2015-2018. 

 
Fuente: (INEGI, 2019) 

Con estos datos nos damos cuenta que el utilizar las herramientas digitales nos posicionará 

más rápidamente ya que como se observa en la gráfica anterior el uso de internet es de 

tendencia a la alza. Esto permite que a través de las redes sociales sean un medio para lograrlo  

ya que al ser de uso gratuito permiten el acceso a cualquiera que lo requiera, como se 

mencionó en el desarrollo de la investigación las más visitadas son youtube.com, 

instagram.com  y el rey sigue siendo facebook.com. Además la ventaja que estas 

herramientas proporcionan al estar presentes y proyectadas en internet, es que pueden ser 

vistas por diferentes medios electrónicos como son los celulares, computadora, televisión 

digital y Tablet, como se observa en la siguiente imagen. 
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Imagen 2: Usuarios de Internet según equipo de conexión, 2018. 

 
Fuente: (INEGI, 2019) 

La imagen nos muestra el alcance que se tiene para poder estar en contacto con los clientes 

través del internet. 

Las herramientas SEO, nos permitirán revisar las tendencias, podrán hacer diagnósticos de 

posicionamiento con relación a la competencia, realizando una buena estrategia SEO, se 

lograrán más visitas a su empresa, con ello más ingresos y beneficios. Esta estrategia debe 

lograr optimizar los recursos online para que su negocio o web aparezca en las mejores 

posiciones de los buscadores.  

El posicionamiento de las Pymes dependerá del aprovechamiento de las herramientas 

digitales que se tienen a su disposición. 
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Resumen  

El objetivo de esta investigación es realizar un análisis teórico de las opciones de marketing 

que pueden aplicarlas micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) e identificar la forma 

en que estas podrían impactar de manera positiva en su desempeño.  Lograr la competitividad 

de las microempresas en Baja California es una tarea de suma importancia debido al 

crecimiento que está viviendo principalmente en la zona rural del municipio de Ensenada 

pues se encuentra en proceso de crecimiento y la llegada de empresas denominadas 

franquicias y/o grandes empresas se encuentra en apogeo, lo cual trae como consecuencia 

que muchas microempresas no logren posicionarse en el mercado, mueran o no obtengan el 

rendimiento financiero para sostener sus actividades económicas.  Debido a lo anterior se 

realizó un análisis teórico descriptivo de estrategias de marketing y su aplicación en las 

Mipymes del Valle de San Quintín el cual es la zona rural del municipio mencionado.   

 

Palabras Clave: Estrategias, Mipymes, Mercado 

 

Abstract  

The objective of this research is to perform a theoretical analysis of the marketing options 

that can be applied by micro, small and medium-sized enterprises (Mipymes) and identify 

how they could positively impact their performance. Achieving the competitiveness of 

microenterprises in Baja California is a very important task due to the growth that is living 

mainly in the rural area of the municipality of Ensenada because it is in the process of growth 

and the arrival of companies called franchises and / or large companies It is in full swing, 

which results in many microenterprises not being able to position themselves in the market, 

die or not obtain the financial performance to sustain their economic activities. Due to the 

above, a descriptive theoretical analysis of marketing strategies and their application in the 

Mipymes of the San Quintín Valley was carried out, which is the rural area of the mentioned 

municipality. 

 

Keywords: Strategies, Mipymes, business market 
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Introducción  

La idea del “Marketing” dio un giro desde los años 90’s debido a los avances en las 

tecnologías de la información y comunicación, a los avances en los computadores y el 

internet. Las empresas en el año 2006 comenzaron a percibir un cambio en sus clientes, ya 

que estos no frecuentaban sus tiendas como anteriormente lo hacían, ya no consumían la 

misma cantidad de productos e incluso ni siquiera satisfacían las necesidades y de los 

clientes. Para el año 2008 con la gran caída económica mundial, muchas empresas se 

debilitaron y perdieron posicionamiento en el mercado. El trabajo de las empresas se enfoca 

de manera rutinaria en conseguir un lugar en el mercado que le permita distribuir sus 

productos y ofrecer servicios, así como en lograr la preferencia de los clientes lo cual es un 

reto para las microempresas. En comparativa, se da por hecho que una empresa de tamaño 

grande maneja ciertas características que le aseguran un lugar y sus ingresos. Debido a lo 

anteriormente mencionado surge el objetivo de la investigación que consiste en determinar 

cuál es el camino a seguir por las microempresas para lograr mantenerse activas en un 

mercado competidor.  

Desarrollo 

Imagen del Marketing 

La mayoría de las personas considera que el marketing es vender los productos, otros 

comentan que es seleccionar productos y realizar publicidad, muchas otras aseguran que el 

marketing solo es hacer volantes, lonas y carteles para dar propaganda de algún producto. La 

verdad es que si, el marketing es eso y mucho más, y abarca un sinfín de cosas. La American 

Marketing Association (Asociación Estadounidense de Marketing) nos dice que el marketing 

es “la actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar 

e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general”. 

Por otro lado, en 2011 Fischer & Espejo en su libro Mercadotecnia comparten el siguiente 

concepto: “Se define a la mercadotecnia como el proceso de planeación, ejecución y 

conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y términos 

para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales”. A simple 

vista podríamos decir que ambas aparentemente son diferentes, aunque en realidad ambas 

son más parecidas de lo que se puede apreciar. Ambas definiciones coinciden en la 

realización de actividades y procesos que ayuden a distribuir e intercambiar ideas u ofertas 
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que tienen valor para los clientes, los socios, etc., y aunque estas dos definiciones son 

aceptadas y que ambas son muy acertadas, así como muchas otras, no está demás resaltar que 

las empresas no lucrativas también pueden utilizar el marketing o mercadotecnia para dar a 

conocer la entidad, los servicios que ofrecen o las actividades que han realizado con 

anterioridad, por ello, el marketing “se puede considerar como la ciencia del intercambio, 

pues permite detectar las necesidades existentes en el mercado y crea una oferta coherente 

con esas necesidades” (Cobo-Quesada, Hervé y Aparicio-Sánchez, 2010). 

Uno de los elementos característicos en la definición de mercadotecnia se concentra en 

proporcionar a los clientes beneficios y valor, no solo en vender productos, sino también en 

ideas y/o servicios. Al proporcionar los beneficios y el valor las entidades o empresas pueden 

o no, esperar como resultado un intercambio. 

 Para que se realice un intercambio debe de existir un mercado. El mercado son todos los 

vendedores y compradores; este puede ser por productos, por servicios, por edad, etc. Por 

ejemplo, el mercado de automóviles, lo comprenden los vendedores y los compradores de 

los transportes con automotor; mientras que el mercado de cosméticos lo conforman los 

vendedores y compradores de artículos de belleza como maquillaje, cremas faciales, brochas 

de maquillaje, entre otros. 

El marketing se puede llevar a cabo, aunque no haya intercambio, y comúnmente podemos 

pensar que un intercambio en esta área hace referencia al dinero, y aunque es cierto, no 

siempre es así. Hay empresas que pueden recibir piezas de arte o artículos antiguos a cambio 

de algún bien, producto o servicio.  

La Economía y las PYMES en Baja California 

Baja California es uno de los estados del norte del país con mayor flujo de personas debido 

a su localización geográfica y a la frontera entre Tijuana y Estados Unidos, así como también 

uno de los lugares donde más desarrollo económico se ha presentado en las últimas décadas. 

La Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) dio a conocer de acuerdo al Indicador 

Trimestral de Actividad Económica Estatal (Itaee), que Baja California debido al incremento 

de su economía, obtuvo la posición número uno de la frontera norte y en posición número 3 

entre los estados del país. 
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Respecto a este año, el indicador que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) refleja un crecimiento en el primer trimestre de este año 2019 un incremento del 2.1 

por ciento tomando como base al trimestre anterior (tabla 1). 

Tabla 1: Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, Base 2013 

 

Estado Variacion % 

respecto al 

trimestre previo 

Variacion % 

respect a igual 

trimester del año 

anterior 

Aguascalientes -3.9 -1.2 

Baja California 2.1  2.5 

Baja California 

Sur 

-2.5 2.4 

Campeche 0.8 -2.2 

Coahuila de 

Zaragoza 

1.1 0.7 

Colima 1.6 2.9 

Chiapas -0.4 -2.9 

Chihuahua -0.1 2.7 

Ciudad de Mexico -1.4 0.4 

Durango 0.5 1.8 

Guanajuato -0.8 -1.0 

Guerrero 0.6 1.1 

Hidalgo 1.6 0.3 

Jalisco -0.4 0.3 

Mexico -1.4 -2.1 

Michoacán de 

Ocampo 

0.6 -0.3 

Morelos 1.2 0.6 

Nayarit 0.1 1.3 
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Nuevo León 0.3 3.3 

Oaxaca -1.2 -1.5 

Puebla 0.9 1.1 

Queretaro 0.9 1.5 

Quintana Roo -0.1 2.0 

San Luis Potosi 1.0 -0.7 

Sinaloa 2.4 6.1 

Sonora -0.4 0.0 

Tabasco -0.1 -10.9 

Tamaulipas  0.4 1.6 

Tlaxcala 4.4 2.5 

Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

0.4 2.4 

Yucatan  1.8 3.1 

Zacatecas -0.4 -4.1 

Nota: Tabla recuparada del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía 2019. 

Gran parte del crecimiento de la economía en Baja California es debido a la Pequeñas y 

Medianas Empresas. Las PYMES se definen como empresas financiadas, dirigidas y 

organizadas por un propietario y que abastecen a un pequeño mercado, al mismo tiempo no 

cuentan con alta producción y tienen un número limitado de empleados.  En México las 

PYMES son muy importantes ya que constituyen el 97% de todas las empresas mexicanas, 

lo que significa que “corresponden al 52% del Producto Interno Bruto y al 72% del empleo 

en el país” (Josue, 2017). En Baja California se estima que hay 8700 PYMES según el INEGI 

durante su estimación en 2017. Estas pequeñas empresas dan cada vez más empleo a más 

personas con el paso del tiempo; “en 2010 el 66.2% de la población activa tenía empleo en 

una PYME, mientras que en el 2011 el porcentaje se elevó a 70.3%; para 2019 se estima que 

el porcentaje supere el 79%” (INEGI, 2019). 

Principales factores que enfrentan las PYMES 

Las PYMES actualmente enfrentan una gran cantidad de factores negativos que les impiden 

avanzar para lograr un sano crecimiento, entre los cuales se mencionan la competencia con 

sus iguales, la baja demanda de sus productos, una administración deficiente y la falta de 
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innovación asi como recursos financieros limitados que impide que la personas a cargo no 

dispongan de suficiente capital para distribuir y comercializar productos o servicios.  

Algunos otros factores que tiene énfasis en el crecimiento de las PYMES son el poco 

conocimiento comercial y financiero pues la mayoría de las personas que crearon una PYME 

tienen muy poco conocimiento sobre finanzas y el comercio, incluso hay personas que no 

tienen absolutamente nada de conocimiento sobre estas áreas. En el caso de las MiPymes del 

Valle de San Quintín, una gran cantidad de productos son de origen extranjero y los 

consumidores le dan una mayor preferencia a su precio y calidad. Ante esta situación se debe 

reconocer que la sociedad además tiene gustos cambiantes en cuanto su estilo de vida y sus 

gustos y necesidades también se afectan por esta situación.  

Estrategias de marketing para las PYMES 

Todas las empresas buscan como despegar con sus empresas, como vender más, como ganar 

más. En algunas ocasiones suele ser muy difícil para muchas PYMES encontrar un lugar en 

el mercado para poder competir. Lo que muchos no saben o no quieren intentar es que con 

una buena estrategia de marketing no solo podrá posicionarse en el mercado si no que 

también conseguir clientes fieles. El punto de partida para iniciar toma de decisiones 

estratégicas en marketing consiste en definir el segmento de mercado al cual se dirigirá la 

empresa, al seleccionar el segmento se podrán conocer las necesidades específicas de ese 

sector y así tomar decisiones más certeras sobre el mercado en el que se va a competir.   

La forma básica para definir estrategias consiste en tomar de base las las 4P de la 

mercadotecnia que son producto, precio, plaza y promoción, la correcta combinación de estas 

cuatro variables dará la posibilidad a la empresa de alcanzar una eficiencia en ventas lo cual 

es un objetivo primordial.  

El uso de estrategias de marketing debe estar ligado a la etapa de crecimiento de la misma 

pues cuando una empresa inicia no necesita un plan de marketing igual al de una empresa en 

crecimiento o el que usa una empresa que ya ha alcanzado su madurez. Las estrategias de 

marketing para las MiPymes varían según la etapa en la que se encuentre. La primera etapa 

es la de nacimiento, esta etapa como su nombre lo dice, es la etapa emprendedora que marca 

el comienzo de algo nuevo, esta etapa implica una fuerte inversión y la mayoría de las veces 

el plan de negocios es muy teórico, durante esta etapa el objetivo de la empresa es aumentar 

sus ventas y expandirse como negocio, por lo que es conveniente que su estrategia sea el dar 
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seguimiento y mantenimiento a sus clientes, por ejemplo hacerles saber lo importante que 

son ellos para el negocio, recordar los días especiales como navidad, año nuevo, el día de las 

madres y el día del padre; la siguiente etapa es la de crecimiento, durante esta etapa se 

comienza a validar el plan de negocios, la empresa comienza a conseguir más volumen y se 

comienzan a definir los objetivos a corto y mediano plazo. En esta etapa lo objetivos son 

satisfacer las necesidades y los gustos de los clientes, por lo que se debe construir un soporte 

comercial que sea un paquete básico y rápido que brinde información sobre los productos y 

sus precios, así como también la forma de distribución, como por ejemplo cartas 

promocionales, folletos, etc.; En la etapa de semimadurez se está en el punto en el que si se 

cumplen los objetivos la empresa podrá seguir creciendo, y en contrario, en caso de que la 

empresa no logre seguir creciendo se estará desviando hacia la etapa de muerte, por lo que 

se deben de tomar medidas que permitan incrementar las ventas y verificar que se cumplan 

los objetivos para evitar la etapa de muerte; por otro lado la etapa de madurez implica que al 

llegar aquí ya hubo una transición de una pequeña empresa a una mediana empresa, aquí ya 

se definieron los objetivos a largo plazo y se consolido un departamento de mercadotecnia, 

se profesionaliza la gestión y la estructura, y se busca la máxima eficacia. Por lo que es 

importante en esta etapa ir considerando invertir en marca e innovar en procedimientos y en 

la calidad de los servicios, también es importante evitar a toda costa la despersonalización; 

por último, en la etapa de muerte la estrategia que se debe implementar para obtener 

resultados favorables es hacer un relanzamiento de algún producto o servicio con cambios 

significativos y mejoras, o lanzar un nuevo producto altamente innovador. Para que la 

empresa pueda obtener un valor es necesario que los productos o servicios que ofrece lleguen 

hasta las manos de sus clientes o consumidores, y el marketing o mercadotecnia en su idea 

más sencilla es precisamente eso, estar desde la creación del producto, posicionarlo en el 

mercado y satisfacer las necesidades de los clientes y/o consumidores. La principal dificultad 

para saber qué estrategia se debe de llevar a cabo considerando la etapa en la que se encuentra, 

es precisamente conocer con exactitud en qué etapa se encuentra la empresa para lo cual se 

debe partir de un análisis del desempeño de la empresa y los resultados constantes que ha 

obtenido.  

Las estrategias de guerrilla son aquellas que se adaptan mejor a las condiciones y factores 

que enfrentan las mipymes, ya que la “mercadotecnia de guerrilla significa realizar 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2482



actividades de mercadotecnia de una manera no convencional y con presupuesto bajo” 

(Levinson, 2009), en otras palabras básicamente es hacer lo mismo pero de diferente manera 

y se puede compensar la falta de un gran presupuesto con imaginación, tiempo de trabajo y 

conocimiento, la clave para que esta estrategia funcione es la atención que se le brinda al 

cliente, ya que hoy en día lo spots de radio y los anuncios de televisión no son suficientes 

para atraer la atención de los clientes. Estas estrategias nos ayudan a ser mayormente 

competitivos ante la competencia que nos rodea, y la estrategia competitiva “consiste en ser 

diferente, ser diferente significa elegir un conjunto de actividades diversas para prestar una 

combinación única de valor” (Porter, 2008, p. 12). Considerando el presupuesto para 

implementar actividades de marketing que tienen las mipymes es bastante limitado, estas no 

se pueden dar el gusto de contratar futbolistas, modelos o contantes para promocionar sus 

marcas de ropa, de productos o de servicios. Y es aquí donde entra perfectamente la estrategia 

de guerrilla. Y para implementarla se debe de partir de la psicología humana y no de 

experiencias como comúnmente lo hacen, todas las actividades que se planeen realizar deben 

ser con el objetivo de impactar al espectador. Hay que tener siempre en mente que la 

inversión principal no es el dinero, si no, el tiempo, la energía y la imaginación. También hay 

que enfocarse en los beneficios y no en las ventas, como todos saben si se trata bien al cliente 

y se le ofrecen buenos servicios, este volverá y esto generará ventas futuras. Para que esto 

funcione es mejor tener un estándar de excelencia, en lugar de ofreces muchísimos productos 

o servicios, ofrecer pocos de excelente calidad. Dentro de esta estrategia es bueno seguir las 

tácticas que se recomiendan, algunas son: 1) Marca: el nombre de la empresa juega un papel 

importante en la memoria de los clientes, y esta su vez brinda una impresión cada que el 

cliente la recuerde, por lo que se recomienda que se corta, fácil de escribir y recordar, que no 

sea negativa, que sea única y se pueda registrar, y por último se deben de evitar lo nombres 

técnicos o que tengan que ver con modas; 2) Eslogan: es el conjunto de palabras que resumen 

las caracteriscas de los productos o servicios que se brindan, para realizar un slogan se debe 

de evitar crear oraciones que solo sean un juego de palabras ya que detrás de un slogan 

siempre hay una promesa, otro aspecto que se debe de evitar es utilizar términos demasiado 

amplios y demasiado limitados, por ejemplo, “cuidado de la piel” demasiado amplio y 

“cuidado facial” demasiado limitado; 3)Ubicación física: la ubicación es de suma 

importancia, para seleccionarla se debe de tener en cuenta que sea un lugar visible y 
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accesible, que cuente con estacionamiento, que sea un lugar luminoso, que sea un lugar 

limpio y que sea congruente con la imagen, identidad y su posición organizacional; 4) 

Variedad: el hecho de que un negocio tenga muchos puntos de venta distribuidos no asegura 

que tenga éxito, al contrario, muchas veces el hecho de que se tengan muchos puntos de venta 

hace que no haya variedad cuando los visiten. La variedad en la que nos debemos de 

concentrar es en la variedad del portafolio de los productos, este portafolio puede crecer de 

manera horizontal y verticalmente, se dice que crece horizontal (también se le conoce como 

amplitud) cuando se agregan nuevos productos de otras categorías, por ejemplo si se vende 

agua embotellada se pueden agregar jugos naturales, y cuando crece vertical (también 

conocido como profundidad) se agregan nuevos productos de la misma categoría, y siguiendo 

el ejemplo del agua embotellada se pueden agregar agua de nuevos sabores; 5) el empaque: 

la mayoría de las empresas relaciona el empaque con el envases individuales en la que se 

depositan los producto, pero en realidad para las PYMES hace referencia a la oficina, al 

diseño de la tienda, los representantes de ventas, el dueño de la empresa y la voz de quien 

contesta el teléfono, según Julien y Carrier (2001) la mayor parte de las pymes innova pero 

de una manera distinta mediante pequeños cambios graduales y que al final suman un cambio 

mayor, y de esta forma los clientes sienten que son parte del gran cambio, es por eso que hay 

que considerar el empaque como algo realmente importante y no desesperar por dar un solo 

paso a la vez; 6) artículos promocionales: son los artículos que se obsequian a los clientes 

como gratificación, tiempo atrás los más comunes solían ser los bolígrafos y los calendarios, 

hoy en día se puede optar por obsequiar algo diferente como contenedores, gorras, camisas, 

etc.; 7) Uso del teléfono: el uso correcto del teléfono influye en el negocio, a nadie le gusta 

que al hacer una llamada lo atiendan de manera desagradable, por lo que es recomendable 

enseñar a las personas encargadas del teléfono a saber utilizar el teléfono y saber cómo 

contestar y atender por teléfono; 8) comunicación de boca en boca:  la publicidad más 

económica y efectiva en la mercadotecnia de guerrilla es la comunicación de boca en boca, 

que consiste en que los consumidores están dispuestos a comentar con sus amigos, familia y 

conocidos sobre los productos o servicios que adquieren, hay que recordar que las personas 

pueden hacer comentarios positivos también habrá comentarios negativos por lo que se debe 

prestar un excelente servicio; 9) Servicio: si bien es cierto que cada cliente espera ser atendido 

de una manera excelente, hay que recordar que no es bueno abrumar a los consumidores 
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cuando se encuentren en los establecimientos, es muy común que cuando vas a buscar algo 

a ti sitio favorito este un empleado cuestionando si necesitas algo cada 5 minutos, esto no 

favorece para nada el servicio y la atención brindada, lo ideal es proporcionar una atención 

rápida, ser cortes, ser amable y que cada producto tenía un precio establecido; y 10)Tarjetas 

de presentación: dejar a un lado las tradicionales y agregar el toque especial que define a la 

empresa como colores llamativos, la forma de la tarjeta, etc., y no esta demás ofrecerle una 

tarjeta incluso a quien le parezca inútil  (Levinson, 2009). Las tácticas antes mencionadas, si 

bien, influyen de manera positiva como estrategia para las pequeñas y medianas empresas, 

siempre se tiene que considerar el precio, ya que “el precio puede influir en la demanda de 

diversas maneras y, por consiguiente, es una herramienta de mucha importancia en el 

desarrollo de la estrategia de marketing de la empresa” (Guiltinan, Paul y Madden, 1998, 

p. 89). 

El e-marketing actualmente debido a la innovación de las tecnologías desde hace una década 

el e-marketing se ha estado implementando para hacer crecer a las pequeñas empresas, este 

consiste en aplicar principios y técnicas de marketing a través de medios electrónicos, más 

concretamente por internet. El Internet se considera una herramienta mundial donde se 

comparte información y que ha creado nuevas oportunidades de marketing (Chong et al., 

2010).  Aproximadamente el 80% de las pequeñas y las medianas empresas poseen página  

web, donde  se encuentran los servicios ofertados, incrementando la visibilidad y la 

accesibilidad, mejorando la comunicación y las ventas (Huang et al., 2011). Este tipo de 

marketing tiene beneficios que el tradicional no brinda, por ejemplo: tiene un alcance 

verdaderamente global, tiene un mayor alcance debido a que la plataforma está abierta las 

veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año, tiene mayor interacción 

con los clientes debido a los enlaces de comunicación proporcionados y nos brinda 

información de datos en tiempo real como las estadísticas de compra e interacción en la 

página en línea. Hoy en día ya no es necesario pagar grandes cantidades de dinero para crear 

una página en línea de la empresa ya que existen páginas dedicadas a la creación de páginas 

por un costo realmente bajo.  

 “El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo 

en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a un 

nuevo mundo, el mundo online” (Heilborn, 2018). En el ámbito digital todos los días se 
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forman nuevas herramientas, nuevas aplicaciones que facilitan nuestra vida diaria y también 

se desarrollan nuevas plataformas de comunicación e interacción. La era digital en el Estado 

de Baja California ha sido fuertemente utilizada por las MiPymes ya que han optado por 

utilizar estrategias desde que comienza el negocio, creando aplicaciones de venta, páginas en 

redes sociales e incluso trabajando con los denominados influencers en el estado. Para que el 

marketing digital tenga éxito se requiere de seguir las 4C: 1) Contenido: hay que investigar, 

escuchar y conocer a los clientes, determinar las necesidades para poder crear un contenido 

con calor y que pueda captar la atención de todos los clientes; 2) Comunidad: se requiere 

interactuar con la comunidad aportando un contenido de calidad, apoyar y ayudar a los 

miembros y sobre todo identificar a los más sobresalientes; 3) Conexión: Hay que recordar 

que cada red social es muy diferente, por lo que la manera de hablar y de expresarse no será 

la misma, por ejemplo, la manera de expresarte en Facebook no funcionara de la misma 

manera que en Instagram, debido a esto se deberá desarrollar un marketing diferente para 

cada red social que se necesite ya que los miembros de cada red comúnmente tienen 

diferentes estatus con respecto a edad, costumbres, situación económica, etc; y 4) 

Conversación: se debe de generar conversación para ganar la confianza de los clientes, a si 

se podrán atender dudas, quejas o preguntas sobre los productos o servicios y esto ayudara a 

mejorar la calidad del servicio y del producto.  

El establecimiento de estrategias de marketing es una oportunidad para impactar 

favorablemente en su desempeño; una vez definidas es necesaria la puesta en marcha y de 

esta manera lograr que esta inicie con las opciones de mejora. Dichas estrategias deben 

mantener una periodicidad y constancia pues no son de efecto inmediato, sin embargo, a 

corto plazo debe evaluarse si se logró el objetivo planteado. En la siguiente tabla se 

encuentran propuestas de marketing aplicado a las mipymes ubicadas en el lugar de estudio.  
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Tabla 2. Propuesta de estrategias para las MiPymes  

 Estrategia Costo  Meta esperada Acción 

1 Creación de logo, 

imagen y slogan. 

Medio Posicionamiento en 

la mente del 

consumidor. 

Crear un logo. 

Cambiar la vista de la 

empresa con colores y 

estilo en su rotulado. 

2 Establecer protocolo 

de atención  

Bajo Preferencia del 

consumidor 

Definir con el personal de 

caja la forma en como tratar 

al cliente: incluir saludo 

personalizado, amabilidad, 

respeto, tono de voz, 

rapidez, preguntas de 

satisfacción, saludo de 

despedida. 

3 Creación de un perfil 

en redes sociales.  

Bajo  Presencia entre sus 

consumidores. 

Crear un perfil en FB 

Invitar a nuestros clientes 

a dar like en nuestra 

página. 

Publicar diariamente un 

saludo a los clientes 

recordándoles que 

estamos ahí para cuando 

nos necesiten. 

4 Establecer un 

uniforme para los 

empleados con el logo 

de la empresa. 

Medio Fortalecimiento de 

la imagen.  

Diseñar y estampar 

uniformes con logo y 

colores utilizados por la 

empresa, así como una 

frase motivadora en la 

empresa que diga 

"Estamos para servirle". 

Fuente: Elaboración propia (2019).  
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Conclusiones  

Las PYMES son de gran importancia para el estado debido al papel que juegan en la 

economía y la generación de empleo que brindan. No todos los dueños de las PYMES tienen 

la oportunidad de conocer estrategias que les ayuden a crecer como negocio. Algunos 

emplean su forma de administración empírica y enfocada únicamente en vender productos 

tradicionales y marcas antiguas lo cual hace que las ventas se vean disminuidas.  

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019), la 

esperanza de vida promedio de vida de una empresa de nueva creación es de 7.8 años. Esto 

es debido a la mala o nula implementación de estrategias de mercadotecnia que ayuden a las 

PYMES a colocarse en el mercado y puedan llegar a su etapa de madurez. La aplicación de 

estrategias de marketing para las PYMES les ayudará a incrementar cifras de ventas y a 

mejorar la preferencia del consumidor.  

Cuando los microempresarios comprenden que el mercado es cambiante y los clientes tienen 

un acceso ilimitado a la información de los productos nuevos y a las compras digitales que 

hace que los consumidores se vuelven exigentes, demandando calidad y precio, no solo en 

los productos o servicios, si no también, en el valor agregado por lo que utilizar estrategias 

de marketing ayudará a las empresas de manera efectiva en sus ventas, imagen y 

posicionamiento en la mente del consumidor.  
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Resumen  

 

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), marcó un punto de inflexión para centenares de 

mujeres estadounidenses, quienes optaron por enrolarse de forma decidida en las filas de las 

Fuerzas Armadas para aportar su capacidad en la defensa de su soberanía. Bajo un extenuante 

adiestramiento militar, realizaron todo tipo de labores: reparando y dando mantenimiento de 

aeronaves, atendiendo a víctimas de guerra, piloteando aviones de reconocimiento, 

reclutando a otras mujeres en la milicia, etc. Esta investigación, circunscribe parte de esos 

retos, dificultades y proezas que ellas afrontaron, escribiendo en las páginas de la historia del 

conflicto su propia narrativa, sentando las bases de un viento de cambio por un mundo de 

oportunidades más igualitario y libre de estereotipos.  

 

Palabras Clave: Mujeres, Guerra Mundial, Administración, Recursos Humanos 

 

Abstract 

 

The Second World War (1939-1945) marked a turning point for hundreds of American 

women, who chose to enroll in the ranks of the Armed Forces to contribute their capacity to 

defend their sovereignty. Under strenuous military training, they performed all kinds of work: 

repairing and maintaining aircraft, serving war victims, piloting reconnaissance planes, 

recruiting other women in the militia, etc. This research circumscribes part of those 

challenges, difficulties and feats that they faced, writing their own narrative in the pages of 

the history of the conflict, laying the foundations of a wind of change for a world of more 

egalitarian and stereotype-free opportunities. 

 

Keywords: Women, World War, Administration, Human Resources 

 

Introducción. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, conflicto entre potencias que tuvo verificativo de los 

años 1939 a 1945, las mujeres contribuyeron al desarrollo de los grupos que las conformaban, 
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detonando en grandes adelantos sociales, rompiendo paradigmas y eliminado brechas de 

desigualdad.  

 

A finales de los treintas y principios de los años cuarenta, las actividades cotidianas de las 

mujeres, en su mayoría, se encontraban en la atención y crianza de los hijos, el cuidado del 

hogar y en actividades asistenciales en determinados sitios de trabajo, pero ante el llamado 

urgente del gobierno a participar activamente en la apremiante guerra, muchas de ellas 

sintieron la enorme responsabilidad de respaldar a su nación, y eventualmente a muchos 

hombres a cientos de kilómetros de su hogar, aportando liderazgo, pundonor y talento en 

sumatoria a la tierra que las vio nacer. Para inicios de la década de los 40, el personal militar 

de los Estados Unidos, superaba el millón ochocientos de efectivos, muy pocos de ellos eran 

mujeres, por lo que, para finales del conflicto, este número superaba los once millones, 

teniendo ya un número considerable de mujeres dentro del agrupamiento. La presencia 

femenina, estuvo en distintas corporaciones, como la Women´s Army Corps (WAC), Navy 

Women Accepted for Voluntary Emergency Services (WAVES), Army Nurse Corps 

(ANC), Marine Corps Women´s Reserve (MCWR), Coast Guard Women´s Reserve 

(USCG) SPARS, Navy Nurse Corps (NNC) o la Women´s Airforce Service Pilots 

(WASP), más de 342,000 mujeres pertenecientes al cuerpo militar de los Estados Unidos, 

con el objetivo claro, devolverle la paz al país de las barras y las estrellas.   

 

Como se mostrará en la presente investigación, durante y después de la guerra, no solamente 

las mujeres se beneficiaron hacia la incorporación de las organizaciones, sino que también 

abonaron a teorías, postulados y enfoques administrativos como lo fueron la Planeación 

Estratégica, el Reclutamiento y la Selección de Personal, la Teoría Estructuralista y las 

de Calidad y Estadística.  

 

Metodología: Diseño de la Investigación y Tipo de Método. 

 

Objetivo General. Valorar la labor de la Mujer Estadounidense en la Segunda Guerra 

Mundial y su Clave Contribución en la Administración y los Recursos Humanos.     
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El Enfoque de la presente investigación, es de tipo Mixto (Creswell, 2018), bajo una 

Ejecución Concurrente (Hernández Sampieri, 2014, p. 546). Se muestran las 

Metainferencias, buscando una mayor comprensión de las Variables (Kerlinger & Lee, 

2000, p.36). Para el enfoque Cualitativo, se recurrió a la Observación, las Notas de Campo 

(análisis de campo en distintos sitios en los Estados Unidos), el Análisis de Documentos y 

Grabaciones en Audio y Video, esto para los Indicadores X1 a X7 de la Variable 

Independiente. Para el Enfoque Cuantitativo, se recurrió a Análisis de Contenido, así como 

a Paneles y Comunidades Online, comprendiendo los Indicadores Y1 a Y4 de la Variable 

Dependiente. En cuanto al Diseño de la Investigación, es No Experimental (Bernal 2010, 

p.115), Transeccional o Transversal¸ en el que se recabaron datos en un único momento, 

principalmente Exploratorios (Niño Rojas, 2011, p.32) y Descriptivos (Gallardo Echenique 

2017, p.17). En cuanto al Tipo de Método, se utilizó un Método Hipotético-Deductivo 

(Bisquerra Alzina, 2009, p.24), buscando conclusiones particulares mediante enunciados. 

 

Figura 1: Esquema de Variables e Indicadores de la Investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Variable Independiente. Rol de la Mujer en la Segunda Guerra Mundial.  

 

Como observaremos en la descripción de la Variable Independiente, cientos de mujeres se 

enrolaron en las fuerzas armadas, plasmando su liderazgo, honestidad y pundonor en la 
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defensa de su país. Siete fueron las agrupaciones militares en donde contribuyeron, 

escribiendo su legado en las páginas de la historia mundial. 

 

De acuerdo con los archivos y biblioteca Histórica de la ciudad de Cincinnati, en el artículo 

de Susan M. Hartmann, titulado Sowing the Seeds of Change: Women and World War II, 

se recompilan semblantes de cómo las mujeres contribuyeron a gestar el cambio no solamente 

en los años del conflicto bélico, sino posterior a éste. Afirma la autora, que la guerra sembró 

semillas de cambio que dos décadas más tarde conducirían a una transformación sustancial 

de los roles, derechos y experiencias de las mujeres. Durante la guerra, muchas mujeres 

adquirieron nuevas responsabilidades y oportunidades sin precedentes. Indica que, para 

1944, 37% de las mujeres adultas tenían empleo, y cerca del 50% habían trabajado en alguna 

actividad fuera de su hogar. Al final de la guerra, unas 370,000 mujeres se habían puesto 

uniformes militares.  

 

Las mujeres irrumpieron en casi todos los escenarios económicos de la nación, reemplazando 

a los hombres en fábricas de aeronaves, plantas de artillería y astilleros, en las bandas de 

música militar, como pilotos de aviones, ingenieras, científicas, profesoras universitarias, etc. 

La guerra abrió a las mujeres algunas puertas que parecían completamente cerradas. El mayor 

impacto de la Segunda Guerra Mundial en el estatus y las oportunidades de las mujeres como 

semillas del cambio: una creciente aceptación del trabajo fuera del hogar, mayor atención a 

la discriminación sexual en el lugar de trabajo; la gran expansión de la educación superior 

que al principio puso a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres, pero que 

eventualmente, proporcionó una exhalación al feminismo, y la atmósfera de lucha del 

movimiento por los derechos de las mujeres. Todos estos cambios eventualmente producirían 

una transformación más profunda en la conciencia, las ambiciones y las oportunidades de las 

mujeres en los años sesenta, afirma la profesora de Historia y Estudios de las Mujeres de la 

Universidad Estatal de Ohio, Susan Hartmann. 

Tabla 1: Total de Personal Militar en los Estados Unidos. 

Fuente: elaboración propia con datos de The National WWII Museum New Orleans. 
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A pesar del escepticismo de militares y público estadounidense, 350,000 mujeres sirvieron 

de voluntarias en las fuerzas armadas en la guerra. Muchas de ellas trabajaron en labores 

como enfermeras, secretarias, mecanógrafas, pero otras condujeron camiones, volaron 

aviones y repararon motores, sirviendo en cada área y rama del combate, las mujeres 

afrontaron condiciones peligrosas. Treinta y ocho mujeres de la Women Airforce Service 

Pilots (WASP) murieron cuando se transportaban en aviones de los Estados Unidos. Las 

enfermeras fueron atacadas en las líneas del frente, donde 201 murieron y 1,600 recibieron 

condecoraciones por su valentía. Durante su primera misión en el campo de batalla en el 

Pacifico, Kendeigh y sus compañeras enfermeras de vuelo de la marina evacuaron a 2,393 

hombres de Iwo Jima.  

 

Figura 2: Atuendos y Cantidad de Mujeres en el Servicio Militar Estadounidense. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de The National WWII Museum New Orleans. 

 

Entre 1940 y 1945, más de seis millones de mujeres americanas se unieron a la fuerza laboral, 

librando la guerra de la línea de producción de la fábrica. Las mujeres tomaron un grupo 

considerable de roles como soldadoras, remachadoras, químicas e ingenieras. El trabajo 

durante la guerra transformó sus vidas y sus aspiraciones futuras. Sus nuevas habilidades e 

independencia que ellas obtuvieron en las fábricas y en otros empleos, demostraron que las 
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mujeres podían ser más que trabajadoras del hogar. Estas experiencias ayudaron a inspirar la 

lucha por la equidad de las mujeres en décadas posteriores.  

 

Women´s Army Corps (WAC). 

 

Este fue el grupo militar más numeroso de todos, en el que las mujeres apoyaron en labores 

como técnicas e inspectoras, así como en puestos administrativos como reclutadoras dentro 

de la Armada de los Estados Unidos. Se involucraron también en campo, probando sistemas 

de comunicación. Las mujeres se ganaron la confianza de los altos funcionarios, gracias a su 

lealtad y disciplina, involucrándolas en reuniones de toma de decisiones cruciales 

consideradas de alta secrecía. En Aberdeen Proving Ground (APG), ubicada en Maryland, 

decenas de mujeres eran preparadas para el combate en campo, adiestradas para la 

manipulación de tanques, operar armamento como carabinas, revisar indumentaria a control 

remoto, así como mediciones de balística secreta, como parte de las actividades militares. En 

el aire, las mujeres también apoyaron en labores técnicas de reparación y mantenimiento de 

aeronaves, en el enjarciado de aparejos y cabos de embarcaciones, la revisión de paracaídas 

de aviones, en la radiocomunicación con la torre de control en las pruebas aéreas tripuladas, 

etc. Muchas de ellas cumplieron misiones en el Reino Unido, Argelia, en las islas de Nueva 

Caledonia, India, entre otros lugares. 

 

Las aspirantes entre los 21 y los 28 años, podían ser admitidas en la Escuela de Candidatas 

para Oficiales, curso de 17 semanas que combinaba estudios académicos con asignaturas 

militares, abriendo la oportunidad a las mujeres con estudios a ocupar cargos como oficiales. 

Otro curso de 20 semanas, brindaba oportunidad a las mujeres para prepararse para ocupar 

sitios como capitanas o majors, especializándolas en tácticas, procedimientos en campo y 

otras estrategias militares.  

Navy Women Accepted for Voluntary Emergency Services (WAVES). 

 

La Women Accepted for Volunteer Emergency Service, por sus siglas WAVES, fue una 

agrupación femenina de la Reserva Naval decretada por el congreso estadounidense el 21 

de julio de 1942, siendo su primera directora la capitana Mildred H. McAfee. Para su 
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reclutamiento, se utilizaron medios como la radio, posters callejeros, periódicos, trípticos, 

siendo el patriotismo el eje de la estrategia en el servicio a la nación y en apoyo de los 

hombres en la guerra. Para mediados de 1945, las WAVES contaban con más de 86 mil 

enlistadas; entre algunos de los filtros de ingreso al servicio, es que las mujeres debían de 

tener entre 20 y 49 años de edad, contar con título universitario y por lo menos dos años de 

experiencia profesional. Su presencia estuvo en más de 900 estaciones en todo Estados 

Unidos, muchas de ellas manifestando cierta oposición y hostigamiento por parte de sus 

compañeros varones, debido a la carencia de estatutos en los que se prohibiese la 

discriminación y el trato desigual.  

 

En las sesiones de aprendizaje, las mujeres recibían capacitación, sobre tipos de aeronaves, 

tácticas sobre operaciones en las bases aéreas, en las plataformas navales, por lo que se 

fortalecían las relaciones con las autoridades. Todas las mujeres tomaban sesiones de 

oficinista para el trabajo en altamar, lo que posteriormente les sirvió de sobremanera en la 

vida civil. Rápidamente, muchas mujeres aprendieron a comunicarse con todo el mundo, 

principalmente con las embarcaciones que la Armada tenían en distintos puntos del globo. 

Algunas más, mantuvieron la supremacía militar de los Estados Unidos en todo lo alto, en 

las labores de mantenimiento de los aviones que saldrían al combate, quienes también 

asimilaron las instrucciones para operar armamento de alto calibre. Finalmente, durante la 

graduación, oficiales de mandos superiores daban su discurso solemne y ponían especial 

énfasis a las graduadas en que justo en ese momento, iniciaba la dura labor por la defensa de 

su país y la lucha que desarrollarían en la vía marítima, buscando siempre la confiabilidad, 

la exactitud, el ingenio y el entusiasmo. 

 

Army Nurse Corps (ANC).  

 

Otra agrupación perteneciente a la Armada, fue el cuerpo de Enfermeras, quienes ayudaron 

a cientos de soldados de guerra a mantener sus vidas después de las hostilidades en mar, tierra 

y aire. Ellas se convirtieron en parte fundamental de los hospitales, centros de atención fija e 

itinerante, así como el brazo derecho de muchos médicos que practicaban cirugías 

complicadas. Preparación, sensibilidad y sentido de servicio, dedicaron todos sus esfuerzos 
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en la atención a los guerreros convalecientes, con un firme propósito, aliviar el dolor de la 

guerra, ayudando a salvar vidas. Eran sometidas a jornadas de entrenamiento físico agotador, 

con caminatas exhaustivas, en condiciones similares a las de un campo de batalla, en las que 

se reprodujera el escenario bélico donde tenían que estar preparadas tanto mental como 

físicamente para brindar la atención a quien lo requiriera. Instalaban, similar a la carpa de un 

circo, todo lo necesario para montar moradas provisionales de asistencia médica y una vez 

finalizadas las labores, tenían que desmontar todo el sitio para continuar la labor en otro 

territorio.  

 

Gran parte de la recuperación de los pacientes, no solamente se debía a la administración 

oportuna de los medicamentos, sino del cuidado, la paciencia y las atenciones día, tarde y 

noche que las enfermeras tenían para con sus enfermos. Eran, por consiguiente, excelentes 

motivadoras, con voz cálida y llena de esperanza. El Hospital de Evacuación, era otra parte 

de la cadena médica en la organización, en él, se brindaban facilidades para el tratamiento de 

los sanatorios ambulantes en campo, siendo las enfermeras pieza fundamental en las acciones 

de los periodos de tratamiento y convalecencia. Por aire, también fueron requeridos sus 

servicios, principalmente en las playas de desembarco de Normandía, asignadas en apoyo 

cuando los aviones aterrizaban de forma invariable. Las enfermeras en vuelo, tenían la 

capacidad de manejar cualquier tipo de emergencia haciendo todo lo necesario mientras el 

médico intervenía, por lo que los protocolos de evacuación eran sumamente difíciles y 

requerían entrenamiento y capacitación especializada, con la capacidad de anticiparse y 

adaptarse a las contingencias que se presentasen. Más de 57 mil enfermeras sirvieron al 

departamento médico de la armada, ayudando a los militares americanos en sus múltiples 

batallas, en el que más de 300,000 mil pacientes estuvieron en los hospitales del país. 

Marine Corps Women´s Reserve (MCWR). 

 

Para el 30 de julio de 1942, el presidente Franklin D. Roosevelt plasmó su firma en la Ley 

Pública 689, en el que se establecía de manera formal la Reserva de Mujeres en la Naval, 

sirviendo como voluntarias durante el periodo que durase la guerra. La United States 

Marine Corps Women's Reserve (MCWR) fue una reserva cuyo objetivo era dar libertad 

a los hombres para el combate, reemplazándolos por mujeres en las estaciones de la costa de 
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los Estados Unidos. Ruth Cheney Streeter fue nombrada la primera directora de la Reserva, 

a la edad de 47 años, siendo tiempo más tarde ascendida al rango de Coronel. En esta 

corporación, no se aceptó a mujeres afroamericanas ni tampoco asiáticas, solamente a 

mujeres nativas americanas, siendo los entrenamientos sumamente arduos, extenuantes y 

llenos de exigencias. Entre los principales centros de formación, se encontraban el Mount 

Holyoke College, en la parte sur de Hadley, Massachusetts, el Hunter College en el Bronx, 

en Nueva York, y el Lejeune Camp en Carolina del Norte.  

 

Coast Guard Women´s Reserve (USCG) SPARS. 

 

La Coast Guard Women´s Reserve fue liderado por la teniente Dorothy Stratton, en el 

que se focalizaban las labores solamente para servir en los Estados Unidos, no al exterior. 

Muchas mujeres comenzaron a tomar roles de mayor responsabilidad. Esta agrupación 

también era reconocida como SPARS acrónimo del lema “Semper Paratus” (siempre 

preparadas). Esta rama de voluntarias, pertenecía al Departamento de la Naval, y también 

bajo la supervisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 1,900 SPARS 

recibieron su entrenamiento de reclutamiento en el Hunter College en el Bronx, Nueva York. 

Para junio de 1943, hasta diciembre de 1944, más de 7,000 reclutas fueron instruidas en la 

Estación de Palm Beach, Florida. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, algunas 

integrantes de SPARS continuaron su labor de voluntariado durante la Guerra de Corea, de 

1950 a 1953. El rango de edad para ser consideradas en la agrupación, era entre 20 y 50 años, 

y se necesitaba contar con estudios escolares, de preferencia relacionado con los negocios, 

recibiendo entrenamiento en los campus operados por la Naval, en actividades relacionadas 

con la comunicación, el trabajo de oficina y otras responsabilidades. Nacida el 24 de marzo 

de 1899, Stratton recibió diversas condecoraciones por el servicio público y el liderazgo, 

incluida la Legión del Mérito, distinción militar creada por Franklin Roosevelt, el Premio 

al Logro Sobresaliente de la Asociación de Egresados por parte de la Universidad de Ottawa 

y el Premio al Servicio Público de la Asociación de Egresados de la Universidad de Chicago.    

  

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2500



Navy Nurse Corps (NNC).  

 

El cuerpo de Enfermeras de la Naval, fue establecido en 1908 por el Congreso de los 

Estados Unidos, para que las mujeres trabajaran a bordo en navíos o en hospitales militares. 

Las enfermeras, trabajaron de forma conjunta con el médico y los corpsman o integrantes de 

la marina, creándose así un equipo de atención para los pacientes. La paciencia era una de 

las principales características de esta agrupación, poniendo especial énfasis entre los 

quehaceres entre la vida y la muerte. Las enfermeras después de su ardua labor al momento 

de una intervención, llevaban un registro claro y minucioso sobre el estatus del paciente, 

hasta que este era dado de alta de su intervención, siendo uno de los aspectos en los que se 

enfocaba el entrenamiento de las enfermeras en la Naval. El respeto fue otro de los pilares 

fundamentales. Las mujeres desarrollaron entrenamientos especializados, cursos completos 

de preparaciones en las escuelas, en los hospitales a bordo, en los que visitaron cientos de 

lugares lejanos en los cinco continentes y en casi todas las latitudes. En la paz o en la guerra, 

a donde ellos iban, ellas también estarían ahí.  

 

Women´s Airforce Service Pilots (WASP). 

 

Registradas más de 25,000 mil mujeres en la Women´s Aiforce Service Pilots (WASP), 

únicamente poco más de 1,000 completaron satisfactoriamente los entrenamientos. Para el 

año de 1939, cuando Alemania decide invadir a Polonia, una de las pioneras en la aviación 

en los Estados Unidos, tuvo un plan estratégico, haciéndole la propuesta a la esposa del 

presidente, Anna Eleanor Roosevelt. Jacqueline Cochran precursora en la aviación en la 

unión americana, fue involucrada dentro de la guerra, recibiendo capacitación y 

adiestramiento a la par de cientos de hombres. Cochran se convirtió en capacitadora de otras 

mujeres para que se involucraran en la aviación militar. Los altos mandos militares, al inicio 

dudaban de la capacidad de las mujeres, pero gracias a la gallardía de Jacqueline cambió el 

paradigma demostrándole a la nación entera, que las manos de una mujer podrían controlar 

una enorme aeronave de cientos de kilogramos. Las mujeres no solamente podían volar 

aeronaves, podían contribuir a muchas actividades en beneficio de su país, manejando 

ambulancias, camiones de bomberos, ya que el país las necesitaba. Lamentablemente, se 
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perdieron la vida de más de 30 mujeres, quienes no recibieron una condecoración especial 

como lo hicieron muchos hombres, quienes, si tenían el reconocimiento por parte de otras 

corporaciones, muchas de ellas desapareciendo en las sombras del olvido.  

 

Figura 3: Mujeres Destacadas durante el Periodo en Conflicto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable Dependiente. Administración y Capital Humano.  

 

Planeación Estratégica.  

 

Uno de los sinónimos de la Guerra es la Planeación Estratégica. En ella, se despliega el 

proceso básico de la planeación que conglomera los siguientes pasos: 1) análisis situacional, 

2) las metas y planes alternativos, 3) la evaluación de la meta y el plan, 4) la selección de la 

meta y el plan y finalmente, 5) la implementación. De esta forma, “los planes estratégicos 

tienen una orientación externa muy fuerte y cubren grandes porciones de la organización. 

Las metas estratégicas son objetivos mayúsculos o resultados finales que se relacionan con 

la supervivencia, los valores y el crecimiento de largo plazo de la organización”. Bateman 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2502



& Snell (2009, p.137). Comentan los autores que una estrategia, es entonces, un patrón de 

acciones y recursos diseñados para alcanzar las metas de la organización. Y vaya que en la 

guerra existieron múltiples por no decir cientos de estrategias, tácticas y todo tipo de 

maniobras.  

 

Don Hellriegel y John W. Slocum, Jr., discuten la película protagonizada por Matthew 

McConaughey titulada U-571 (La Batalla del Atlántico en Latinoamérica), en la que se 

relata cómo el submarino alemán es aprisionado por militares estadounidenses para 

apoderarse del codificador Enigma.  “Esta película habla de los esfuerzos de la tripulación 

de un submarino estadounidense por recuperar un aparato de encriptación Enigma de un 

submarino alemán inhabilitado. Cuando la tripulación obtiene el aparato, un navío alemán 

torpedea y hunde su submarino”. Hellriegel & Slocum (2009, p.552). Muchas de estas 

enseñanzas, aparecen en El arte de la guerra de Sun Tzu, libro que describe tácticas y 

estrategias militares escrito por el estratega militar y filósofo chino Sun Tzu, alrededor del 

500 antes de Cristo. En este tratado militar, se compone de 13 capítulos en el que se resalta 

la importancia de las tácticas, estrategias, el entrenamiento militar, los agentes de 

inteligencias y otras fortalezas que se requieren para hacer frente al rival en la batalla.  

 

Reclutamiento y Selección. 

 

En los Estados Unidos, se tuvo una fuerte influencia del sociólogo y psicólogo George Elton 

Mayo, quien introdujo sus conocimientos fecundos en Australia, para llegar posteriormente 

en la década de 1920 a la Unión Americana en donde aplicaría todo su talento sobre las 

Relaciones Humanas y la Teoría de las Organizaciones. Derivado de las conclusiones del 

Experimento de Mayo en la Western Electric Company, muchas de esas reflexiones fueron 

colocadas como piedra angular en la toma de decisiones, reconociéndose aspectos como la 

capacidad física y psicológica de los individuos dentro de la organización, la interacción 

social, los sentimientos, las emociones, etc., parte medular de la productividad y el 

desempeño. En el periodo bélico, los cuerpos militares de la Armada y la Naval, se apegaron 

a las reflexiones de Mayo, estando el sociólogo australiano involucrado en la Universidad de 

Harvard de 1926 a 1947.    
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Así entonces, las mujeres lograron aportar cualidades que en la época se desconocía de ellas, 

porque consiguieron trabajar bajo la presión del tiempo, la escasez de mano de obra, el 

entorno complejo, etc. “Muchos investigadores y administradores creyeron que las 

mediciones de la personalidad podían predecir el desempeño laboral y otros 

comportamientos laborales. Era común que las compañías aplicaran inventarios psicológicos 

a los aspirantes para ver si eran adecuados para trabajar en ciertos puestos y para la cultura 

de la organización”. Ivancevich (2006, 90).  

 

Se enfatizó profundamente en el Análisis de Puestos como parte de la planificación 

minuciosa de la milicia norteamericana, siendo este, “el proceso sistemático para determinar 

las habilidades, los deberes y los conocimientos necesarios para el desempeño de los puestos 

de una organización”. Mondy (2010, p. 5). Para ello, el reclutamiento fue pieza fundamental 

de la captación e inclusión de las mujeres en el contexto militar. “El reclutamiento es el 

proceso encaminado a atraer a los individuos de manera oportuna, en cantidades suficientes 

y con las cualidades apropiadas, para que soliciten los puestos de una organización”. Mondy 

(2010, p. 5). Estos procesos de captación, estuvieron presentes en la WAC, WAVES, ANC, 

etc., o cuerpos vinculados con la Reserva, en el que sabían que una vez firmado el pacto de 

paz, abandonarían los cuerpos militares.  

 

De esta manera, las mujeres se vieron de lleno en dos procesos administrativos, la planeación 

y el reclutamiento de personal. Por una parte, cada vez más cientos de ellas ocuparon los 

banquillos en los puestos de toma de decisión de los hombres que, por necesidad apremiante, 

tuvieron que hacer frente en la contienda. En segundo aspecto, ellas mismas desarrollaron 

procesos administrativos de calidad, como los de reclutamiento para captar mujeres 

talentosas, preparadas y competentes para hacer frente a las dificultades del momento. “El 

reclutamiento es importante porque cuantas más solicitudes se tengan, más selectiva resultará 

la contratación”. Dessler & Varela (2004, p.45).  

 

Otra aportación que considera importante Chiavenato, es el Método de Elección Forzosa, 

procedimiento de evaluación del desempeño desarrollado por un equipo de técnicos 
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estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial para escoger a los oficiales de las 

Fuerzas Armadas de Estados Unidos que debían ser promovidos. Este método, fue 

desarrollado por la Armada, y las mujeres fueron parte de ese adiestramiento, debido a la 

premura del tiempo, a las diversas fases de adiestramiento y a las distintas tareas que ellas 

podían desempeñar. “El ejército estadounidense estaba preocupado por contar con un sistema 

de evaluación que neutralizara los efectos de halo, la subjetividad y el proteccionismo típicos 

del método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas al mismo tiempo que 

permitiera resultados de evaluación más objetivos y válidos. El método de elección forzosa, 

aplicado experimentalmente, produjo resultados muy satisfactorios y, más adelante, fue 

adaptado e implantado en varias empresas”. Chiavenato (2007, p.254).  

 

We Can Do It!  

 

J. Howard Miller, diseñador gráfico estadounidense, desarrolló una serie de posters durante 

la Segunda Guerra Mundial, concibiendo dentro de su proceso creativo, la famosa imagen de 

la mujer We Can Do It! Realizado en 1942 para la empresa manufacturera Westinghouse 

Electric, ésta ilustración fue inspirada según algunas hipótesis, en Geraldine Hoff, 

trabajadora de una empresa del norte de los Estados Unidos. Ícono de la cultura de la época, 

la representación ha trascendido décadas, siendo estandarte en la actualidad de grupos 

feministas, activistas y luchadoras sociales en todo el mundo. Con sus labios teñidos, las 

mejillas chapeadas, pestañas gruesas y una expresión de firmeza y seguridad, la mujer 

portaba una pañoleta rojiblanca cubriendo su cabello, personificando el sentido patriótico; 

haciendo gala de su bíceps, de clase media con una indumentaria azul del trabajador de la 

fábrica en los tiempos de guerra. Miller reflejó un estilo artístico magistral que hizo hincapié 

en la reducción de la plástica, ubicando en primer punto visual el globo de texto con tipografía 

en altas y bajas la frase We Can Do It! Otorgando un mensaje de comunicación claro y 

contundente. Al igual que el trabajo de Howard Miller, surgieron otras expresiones de arte 

como la de Norman Rockwell estupendo ilustrador y fotógrafo quien logró plasmar el 

espíritu patriótico a través de la imagen de Rosie la remachadora, cuya aparición quedó 

publicada en la portada de The Saturday Evening Post el 29 de mayo de 1943. El trabajo 

gráfico de Rockwell logró captar a la perfección a una mujer corpulenta en su hora de 
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almuerzo, con una remachadora encima de sus piernas, inscrito en su lonchera el nombre de 

Rosie, y debajo de su pie derecho, el manifiesto de Adolfo Hitler, Mein Kampf (Mi Lucha), 

obra escrita por el líder nazi, con doctrinas políticas del nacionalsocialismo.  

 

Teoría Estructuralista.  

 

Dando paso a las teorías de Frederick Taylor, a inicios de 1900, la Teoría Clásica de la 

Administración de Henry Fayol, hasta llegar a la década de 1930 con la teoría de las 

Relaciones Humanas de Elton Mayo, la teoría Estructuralista, tuvo como precursores a los 

alemanes Max Weber y Amitai Etzioni quienes aportaron grandes enfoques a la 

administración. Asimismo, Chiavenato afirma que “la década de 1940 fue particularmente 

tumultuosa debido a la Segunda Guerra Mundial que surgió en Europa y que impulsó todos 

los esfuerzos de los países en ella involucrados, y también de las organizaciones”. 

Chiavenato (2006, p.219).  

 

Figura 4: Los desdoblamientos del Enfoque Estructuralista. 

 
Fuente: Chiavenato (2006, p.219). 

 

Tabla 2: Cronología del Enfoque Estructuralista. 

 
Fuente: Chiavenato (2006, p.219). 
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Calidad y Estadística. 

 

La Escuela de Calidad surgió en la década de 1920 y tuvo un desarrollo paralelo al de las 

demás escuelas hasta mediados del siglo XX, cuando se unió a otros conceptos y se convirtió 

en un Enfoque Sistémico. Los episodios principales de este desarrollo son los siguientes: 

 

Tabla 3: Escuelas de Calidad. 

 
Fuente: Amaru (2009, p.107).  

 

“La calidad era entonces, como siguió siendo hasta mediados de ese siglo, una cuestión de 

uniformidad. Administrar la calidad significaba controlar la calidad para detectar productos 

o servicios defectuosos”. Amaru (2007, p.108). Afirma el autor, que, como no era posible 

inspeccionar todos los millones de piezas producidas, se dio paso al muestreo, 

sistematizándose y recibiendo la aplicación de la estadística. Una prueba de ello, es el caso 

de Rosie the Riveter, mujeres que accedieron a la fuerza laboral para producir cientos de 

mercancías que serían utilizados para las maniobras de guerra. “La Segunda Guerra Mundial 

fue el gran impulsor del control estadístico de la calidad. Al necesitar grandes cantidades de 

objetos con elevados patrones de calidad, las Fuerzas Armadas adoptaron procedimientos 

científicos de inspección por muestreo e instituyeron un programa de capacitación, destinado 

al personal de la industria bélica y a los compradores del ejército”. Amaru (2007, p.108). 

 

Desde otra perspectiva, para James R. Evans y William M. Lindsay, van más a fondo al 

describir el concepto de calidad. “El grupo Western Electric, dirigido por Walter Shewhart, 

introdujo la era del control estadístico de la calidad (statistical quality control, SQC), la 

aplicación de métodos estadísticos para controlar la calidad. Shewhart es famoso por 

desarrollar las gráficas de control, que se volvieron un medio popular para identificar los 

problemas de calidad en los procesos de producción y asegurar la coherencia de la 

producción”. Evans & Lindsay (2008, p.7). Comentan los expertos que, durante la Segunda 
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Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos, comenzó a utilizar procedimientos de 

muestreo estadístico, imponiendo normas estrictas a sus proveedores. “El War Production 

Board ofreció cursos gratuitos de capacitación en los métodos estadísticos desarrollados 

dentro de Bell System. Así, el control estadístico de la calidad se extendió y adoptó en forma 

gradual en las industrias de manufactura. Se inventaron tablas, de muestreo con la etiqueta 

MIL-STD para las normas militares, que aún se usan”. Evans & Lindsay (2008, p.7). De 

igual forma, para “una vez concluida la guerra, muchas de las técnicas utilizadas para 

problemas militares se aplicaron a los negocios. Por ejemplo, un grupo de oficiales, apodados 

los «Whiz Kids» (Chicos computarizados) se unieron a Ford Motor Company a mediados 

de la década de 1940 e inmediatamente comenzaron a utilizar métodos estadísticos y modelos 

cuantitativos para mejorar la toma de decisiones”. Robbins & Coulter (2010, p.30).   

 

Hallazgos y Conclusiones.  

 

Los hallazgos en esta parte final representan reflexiones y aprendizajes. Si bien las mujeres 

desarrollaron actividades sobresalientes para respaldar de manera emergente a su nación 

durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que afrontar retos de desigualdad en escenarios 

asimétricos que hicieron de ellas y de los grupos que las conformaron, personas que podían 

replantearse cualquier paradigma. En cuanto a las Metainferencias (Hernández Sampieri, 

2014, p. 547), integran los hallazgos, las inferencias y las conclusiones de los enfoques 

cualitativos y cuantitativos, por lo que se presentan de manera resumida.  

Tabla 4: Metainferencias de la Investigación. 

Enfoque Cualitativo Enfoque Cuantitativo 

x Aunque la WASP fue una de las 

agrupaciones que menos mujeres enlistó 

durante la guerra, fue la de mayor 

exigencia, disciplina y capacitación, por 

la labor vinculada a las tareas militares en 

el espacio aéreo.   

x Las integrantes de la WASP, por otro 

lado, fueron las primeras mujeres en 

x Cientos de mujeres accedieron a puestos de 

trabajo, creciendo 50% la fuerza laboral 

femenil de entre 1940 y 1945.  

x En el apogeo de la guerra, había 19,170,000 

mujeres en la fuerza laboral. 

x Solamente la WAC y la WAVES 

reclutaron 238,000 mujeres en las fuerzas 

de trabajo militar.  
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ocupar posiciones militares de alto rango, 

puestos que eran considerados 

tradicionalmente para varones. 

x Si bien para Fernández & Molinero 

(2012, p.10), el salario de las mujeres era 

menor que el de los hombres, se 

establecieron las bases para eliminar 

estas brechas de desigualdad 

económicas, logrando reemplazar 

satisfactoriamente a los hombres en 

diversas tareas administrativas y 

militares.  

x En los procesos de Reclutamiento y 

Selección de personal militar, se delegó a 

otras mujeres para que ellas decidieran 

sobre este proceso de captación de 

talento humano. 

x Las cuatro líderes, Major Streeter; 

Mayor Oveta Culp Hobby en la WAC; 

la Comandante Mildred H. McAfee en 

WAVES; y la Teniente Dorothy 

Stratton en SPARS contribuyeron en 

sus respectivos procesos de 

Reclutamiento militar de manera 

magistral.   

x Afirmaba Cochran que, aunque poseía el 

título de Coronel, algunos integrantes del 

personal militar (hombres) podía denegar 

sus órdenes emitidas.  

x La vida en general de las mujeres mejoró 

sustancialmente, trasladando sus 

x 70,000 mil mujeres formaron parte como 

enfermeras tanto en la ANC como en la 

NNC. 

x Bajo el liderazgo de Blanchfield la ANC 

enlistó a más de 50 mil enfermeras de toda 

la nación.  

x La Women's Reserve, se caracterizó por la 

capacitación, los procesos administrativos 

de calidad y la administración del talento 

humano. 

x Las trabajadoras calificadas, percibían un 

salario semanal entre $31.21 y $54.65 

USD. 

x El 29 de mayo de 1943, “Rosie the Riveter” 

aparece en la portada de Saturday Evening 

Post como un homenaje a las trabajadoras 

durante la guerra. Habría para 1945, más de 

3 millones de Rosies en toda la nación. 

x El 15 de mayo de 1942 es creada la 

Women’s Army Auxiliary Corps 

(WAAC), brindando a las mujeres la 

oportunidad de servir en el ejército. 

Tiempo después, sería rebautizada como 

Women’s Army Corps (WAC).   

x En Ravensbrück, campo de concentración 

alemán, ingresaron alrededor de 132,000 

mujeres y niños, así como 1,000 chicas 

adolescentes de más 40 países. Irma 

Grese, supervisora del campo, apodad el 

“ángel de la muerte” fue la sanguinaria 

supervisora.  
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conocimientos administrativos militares 

hacia el escenario laboral y del hogar.  

x Muchas añoraron su trabajo, porque en él 

aprendieron el significado del 

empoderamiento. 

x Alrededor de 543 mujeres murieron en 

actividades relacionadas a la guerra, de las 

cuales, 200 de ellas eran enfermeras 

pertenecientes a la Army Nurse Corps.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5: Datos significativos del cruce de variables. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen 

 

Este trabajo tiene por objetivo identificar los diferentes obstáculos a los que se enfrentan las 

mujeres al intentar alcanzar su empoderamiento político, y mediante una revisión del estado 

del arte, se evidencia la presencia del fenómeno denominado “techo de cristal”, como un 

conjunto de barreras imperceptibles a las que se enfrentan las mujeres para ascender en su 

trayectoria laboral, que les dificulta alcanzar posiciones de liderazgo y toma de decisiones 

dentro de la esfera de la administración pública.  

 

Palabras Clave: techo de cristal, empoderamiento político, mujeres 

 

Abstract 

 

This work aims to identify different obstacles that women face when trying to achieve their 

political empowerment, and through a review of the state of the art, the presence of the 

phenomenon called “glass ceiling” is evidenced, as a set of imperceptible barriers that women 

face to advance in their career path, which makes it difficult for them to reach positions of 

leadership and decision-making, into the public administration sphere. 

 

Keywods: glass ceiling, political empowermwnt, women 

 

Introducción 

 

De acuerdo con Cacique (2017), tomando las ideas de Rappaport (1984) y Kabeer, (2001), 

el empoderamiento es un proceso por el cual las personas adquieren control sobre sus propias 

vidas, expandiendo su capacidad para tomar decisiones estratégicas para su vida en un 

contexto que anteriormente se les negaba. La teoría del empoderamiento propone un vínculo 

entre el individuo y el contexto, asumiendo que el poder puede generarse mediante el proceso 

de interacción social. Se trata de incrementar tres tipos de poder: el poder personal, referido 

a la experiencia de los individuos como seres efectivos y capaces; el poder interpersonal, 

entendido como la capacidad de influir en otros, y el poder político, que consiste en la 
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capacidad de influir en la distribución de los recursos en una comunidad (Gutiérrez et al. 

2000). 

 

La falta de empoderamiento impide que un alto porcentaje de mujeres tenga control sobre 

sus vidas y pueda influir decisivamente en los ámbitos familiar, social y político, lo que las 

lleva a vivir en condiciones que no tendrían si pudieran evitarlo. Esto impide que un gran 

porcentaje de la población alcance su máximo potencial humano y disfrute de todas las 

libertades que el grado de desarrollo pudiera brindarle. En palabras de Sen (2000), la 

desigualdad entre mujeres y hombres limita gravemente y de diferentes formas las libertades 

de que disfrutan, por lo que el desarrollo en la escala humana no se alcanza en el mismo 

grado para mujeres y hombres aún dentro de una misma región. 

 

En el ámbito político, la falta de empoderamiento de las mujeres, se refleja no solamente en 

la inequitativa participación en puestos de representación política, sino también en su escasa 

ocupación de puestos directivos dentro del sector público federal, estatal y municipal. Este 

escaso empoderamiento conlleva por una parte, a que las decisiones del ámbito político sean 

tomadas principalmente por hombres, dejando de lado la perspectiva de casi la mitad de la 

población para el abordaje de los problemas públicos. Así mismo, la falta de empoderamiento 

político, impide que mujeres altamente cualificadas, accedan a puestos de liderazgo dentro 

del sector público, quedando relegadas en puestos operativos o de mediana importancia, 

propiciando un sub aprovechamiento de los recursos humanos, e impidiendo a estas mujeres 

desarrollar su máximo potencial humano. 

 

Este trabajo tiene por objetivo analizar el estado del arte respecto del techo de cristal al que 

se enfrentan las mujeres dentro de las organizaciones públicas, el cual les impide avanzar en 

su trayectoria laboral y alcanzar puestos de niveles directivos, limitando así mismo su pleno 

disfrute del empoderamiento político.  

 

Este documento contiene cinco apartados, el primero refiere antecedentes y características 

del empoderamiento político de las mujeres, el segundo aborda una revisión teórica y 

referencial de sus diferentes factores de influencia, el tercero presenta la metodología 
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utilizada, el cuarto presenta resultados y discusión sobre los diferentes aportes revisados y el 

quinto presenta algunas ideas centrales a forma de conclusión. 

 

Antecedentes 

 

Dado que las mujeres representan la mitad de la población, sólo si las mujeres están 

representadas de forma paritaria en espacios de toma de decisión política se puede garantizar 

que sus intereses, preocupaciones y prioridades puedan ser tomados en cuenta a la hora de 

identificar, planificar y ejecutar las políticas públicas. Se ha mostrado que la presencia y 

participación de mujeres en espacios donde se decide la agenda política ha contribuido a 

incorporar temas tradicionalmente olvidados de gran beneficio social, como custodia 

parental, legislación contra violencia de género, salud sexual y reproductiva, etc. 

(Organización de Naciones Unidas –ONU-, 2014). 

 

La verdadera democracia supone una efectiva participación en la toma de decisiones del país, 

que repercuten en mayor medida en la vida de la gente (Stiglish 2003), sin embargo, aunque 

para las mujeres ya sea posible votar, se les ha privado del derecho de decidir sobre muchos 

otros aspectos esenciales de la esfera pública. El empoderamiento político de las mujereas 

debiera posibilitarlas a participar en la toma de decisiones de la esfera pública para incidir en 

situaciones que considera importantes en su comunidad, región y país, por lo que, además de 

poder expresar libremente su voto para elegir a sus representantes en cargos de elección 

popular, las mujeres deben tener acceso a ocupar cargos públicos en los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, en todos los niveles de gobierno.  

 

La ONU (2014), ha señalado que no basta con exigir que haya más mujeres en los diversos 

espacios y órganos de decisión política, es igualmente necesario promover las mismas 

condiciones de acceso a estructuras del poder político y de hacer carrera política para 

hombres y mujeres, en todos los niveles jerárquicos de las organizaciones, no solo mediante 

un incremento cuantitativo de las mujeres en espacios de decisión, sino con una participación 

cualitativa que no se limite a los espacios de “políticas blandas” o tradicionales (Asuntos 
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Sociales, Mujer, Infancia), sino que puedan acceder a los denominados asuntos o áreas 

“clave” para el Estado (Interior, Hacienda, Seguridad, Fomento, etc.). 

 

Analizando los tres poderes de gobierno –Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, se puede 

observar que aún en el ámbito internacional, la esfera política sigue siendo un espacio 

masculino. La siguiente gráfica muestra un comparativo entre 39 países, del porcentaje de 

mujeres que ocupan puestos de decisión política en el Poder Ejecutivo (del último periodo 

presidencial) en América Latina, el Caribe y la Península Ibérica, observándose a México 

con un porcentaje de 36.4 por ciento, por encima del promedio de América Latina, que es de 

28.5 por ciento (Comisión Económica Para América Latina –CEPAL-, 2019), pero por 

debajo de una paridad de género.  

 

Gráfica No. 1. Porcentaje de mujeres en gabinetes ministeriales del Poder Ejecutivo. 

 
Fuente: CEPAL, 2019. 

 

Analizando el Poder Judicial, México se encuentra entre los países con menor porcentaje de 

mujeres ministras, con un 18.2 por ciento, contra un promedio de América Latina de 32.1 por 

ciento, mientras ya un importante número de países presentan en este ámbito una ocupación 

femenina cercana a la paridad de género (CEPAL, 2019), lo cual refleja la necesidad de 

fomentar en México políticas para la equidad en la representación de los poderes Ejecutivo 

y Judicial. 
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En cuanto al poder legislativo, derivado de diversas iniciativas para alcanzar la paridad en la 

representación política en México, se han realizado varias reformas que cristalizaron en una 

ley de cuotas y paridad, por medio del  Decreto 135 de 2014, que modificó el artículo 41 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional 

la paridad de género en la competencia electoral de candidaturas a los Congresos Federal y 

los locales, observándose actualmente una paridad de género tanto en la Cámara de 

Diputados como en la de Senadores, ocupando las mujeres en el año 2018 el 48.2 por ciento 

de los escaños parlamentarios (CEPAL, ONU, 2018). 

 

Sin embargo, aun con estas importantes reformas, las mujeres siguen teniendo una mínima 

participación en los demás cargos de elección popular como son gubernaturas de Estados y 

Presidencias Municipales. Aunque desde 1954 las mujeres en México tienen derecho a votar 

y ser votadas para cargos de elección popular, hasta el 2019 ninguna mujer ha ocupado la 

presidencia del país y solo nueve mujeres han logrado ocupar gubernaturas de Entidades 

Federativas. Así mismo, de las 2,043 Presidencias Municipales del país en 2019, solo 540 

son ocupadas por mujeres, representando un 26.43 por ciento (Strategia política, 2019). 

 

Caso similar se observa en las titularidades de las Secretarías Federales y de los Estados, 

bajando en cascada a toda la administración pública, federal, estatal y municipal. La siguiente 

gráfica muestra el comportamiento de la titularidad de puestos directivos en la administración 

pública a nivel nacional, que ha aumentado en casi 10 puntos porcentuales desde 2005, 

llegando a un 36.6 por ciento de representación de mujeres en 2018 (Instituto Nacional de 

las Mujeres, 2019); aunque se presume que este porcentaje es ocupado principalmente en 

carteras “blandas” con roles asociados mayormente al sexo femenino, como lo son recursos 

humanos y relaciones públicas, ocupando en menor medida puestos directivos con alto nivel 

de decisión estratégica, a los cuales tienen menor acceso. 

 

Gráfica No. 2.  Personas en puestos directivos en la Administración Pública 
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Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres, 2019. 

 

Se puede observar que las mujeres en México tienen relativamente igualdad de oportunidades 

para acceder a la educación, por lo que se presentan porcentajes muy similares entre la 

educación recibida en ambos sexos, sin embargo, aun con las mismas cualificaciones, 

mujeres y hombres presentan una trayectoria laboral dispar. En un inicio, es muy alto el 

porcentaje de mujeres que logran acceder a puestos dentro de la administración pública de 

los tres niveles de gobierno; pero dicho porcentaje va disminuyendo de forma marcada al ir 

avanzando en posiciones de importancia dentro de los organigramas, generando una gran 

brecha salarial, profesional y de posibilidad de toma de decisiones en la esfera pública.  

Como lo señala la ONU (2014), la participación de las mujeres en espacios de decisión 

política es una exigencia para avanzar hacia una cultura política democrática efectiva que 

contribuya al buen gobierno y al logro de un desarrollo sostenible. Avanzar hacia la 

democracia paritaria, debe ser una meta para transformar las relaciones de género, 

impulsando y desarrollando los derechos recogidos en el marco internacional y regional de 

derechos humanos que garantizan la plena participación política de las mujeres, en igualdad 

de condiciones que los hombres, y sin discriminación de ningún tipo, para ocupar cargos 

públicos y en la toma de decisiones en todos los niveles locales, sub-nacionales o estatales, 

promoviendo las mismas condiciones de acceso a las estructuras del poder político, en todos 

los niveles jerárquicos de las organizaciones. 
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Revisión teórica y referencial 

 

Para abordar este trabajo, se realizó una revisión de los aportes teóricos y referenciales 

partiendo desde la importancia del empoderamiento de las mujeres en el desarrollo, los 

procesos de empoderamiento y el techo de cristal, así como diferentes factores sociales, 

económicos y culturales de influencia. 

 

Desarrollo humano 

 

En palabras de Sen (2000), el desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de 

las libertades reales de que disfrutan los individuos, refiriéndose tanto a los procesos de toma 

de decisiones como a las oportunidades para lograr resultados valorados. El desarrollo exige 

la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad, entre las que se 

encuentran privaciones sociales sistémicas que afligen a la mayoría de la población. La 

desigualdad entre mujeres y hombres limita gravemente y de diferentes formas las libertades 

de que disfrutan, por lo que es evidente que el desarrollo puede no alcanzarse en el mismo 

grado para mujeres y hombres aún dentro de una misma región. 

 

La ONU (2018) define el desarrollo sostenible como el capaz de satisfacer las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades. El desarrollo sostenible exige esfuerzos concertados para construir un 

futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta y para alcanzarlo es 

fundamental armonizar tres elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social 

y la protección del medio ambiente. Estos elementos están interrelacionados y son todos 

esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades. 

 

Sin embargo, el desarrollo sostenible afronta inmensos desafíos, ya que millones de personas 

alrededor del mundo siguen viviendo en pobreza y privados de una vida digna. La 

desigualdad entre los géneros sigue siendo un reto fundamental, por lo que la incorporación 

sistemática de una perspectiva de género en la implementación de la Agenda es crucial. 

Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres contribuirá 
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decisivamente al progreso respecto de todos los objetivos y metas, ya que no es posible 

realizar todo el potencial humano si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno 

disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades. Las mujeres deben tener igual acceso 

a educación de calidad, recursos económicos y participación política, así como las mismas 

oportunidades en empleo, liderazgo y toma de decisiones en todos los niveles (ONU, 2015). 

 

Así mismo, el desarrollo con equidad se logra en la medida que los países aumentan y 

aprovechan sus capacidades y recursos para lograr el bienestar individual y social. Un modelo 

de desarrollo es equitativo y eficiente, si satisface las diversas necesidades humanas de las 

personas en condiciones de igualdad de oportunidades y de equidad de trato. Es 

imprescindible que se aplique un enfoque de género que permita maximizar los aportes que 

hacen mujeres y hombres al desarrollo. La aplicación de un enfoque de género en los 

procesos de análisis y planificación, es necesaria para lograr un modelo de desarrollo integral 

con equidad (Daeren, 2001).  

 

 

Empoderamiento de las mujeres 

 

En palabras de Patil y Banasode (2018), el empoderamiento es un proceso social multi-

dimensional que ayuda a las personas a obtener control sobre sus propias vidas. Es un proceso 

que fomenta poder (entendido como la capacidad de implementar) en las personas, para 

usarlo en sus propias vidas, sus comunidades y sus sociedades, actuando en temas que han 

definido como importantes. El empoderamiento de las mujeres es un proceso social y 

económico de múltiples dimensiones, pero en los últimos 20 años, los temas que lo abordan 

se han centrado en la educación, la salud y participación económica y política. 

 

Cacique (2017), tomando las ideas de Kabeer (2001), señala que el empoderamiento es un 

proceso a través del cual las personas adquieren la capacidad para tomar decisiones 

estratégicas para su vida en un contexto en el cual esta posibilidad anteriormente se les 

negaba. Empoderar a las personas es ayudarlas a desarrollar la capacidad de tomar sus propias 

decisiones, en lugar de ser objetos pasivos de decisiones hechas en su nombre. 
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En general, el empoderamiento se concibe como una condición dinámica, un proceso 

permanente sin un punto de llegada definitivo, y, al mismo tiempo, como un proceso que 

incluye varias dimensiones o aspectos de la vida, por lo que en cualquier momento un 

individuo puede experimentar empoderamiento en algunos niveles o áreas y 

desempoderamiento en otros (Peterson, 2010).  

 

Ikanowicz y Barbara (2016), citan a Peterson y Zimmerman (2004), y definen el 

empoderamiento como un proceso participativo a través del cual individuos, organizaciones 

y comunidades logran aumentar control, eficiencia y justicia social. Sostienen así mismo, que 

en el empoderamiento de las mujeres, la definición necesita algunas precisiones, sobre todo 

si se quiere evaluar el potencial de empoderamiento de las políticas sociales. Citan a 

Rowlands (1998), para indicar que el empoderamiento de las mujeres se puede lograr en las 

dimensiones individual, colectiva y de relaciones cercanas. 

El empoderamiento individual implica el incremento de la autoconfianza y de fuerza interna, 

pero existen estructuras externas que restringen la acción individual. En el caso de las 

mujeres, el empoderamiento requiere entender el contexto sociopolítico y, particularmente, 

la condición de subordinación de las mujeres, paso previo al intento de cambiarla. El 

empoderamiento en la dimensión de las relaciones cercanas, consiste en desarrollar la 

habilidad para negociar e influenciar la naturaleza de las relaciones del ámbito cotidiano. 

Finalmente, el empoderamiento colectivo se traduce en la capacidad de emprender acciones 

conjuntas para modificar estructuras sociales y políticas más amplias.  

Para lograr el empoderamiento, es indispensable que las mujeres puedan superar el 

aislamiento que implica el trabajo doméstico y adquirir habilidades para interactuar en 

público, de representar los intereses comunes, de organizarse y llegar a acuerdos. Si se habla 

de políticas públicas o de programas sociales, el empoderamiento colectivo exige un proceso 

participativo no solo en la implementación, sino también en la etapa de planeación, diseños 

de estrategias y evaluación. Ikanowicz y Barbara. (2016). 

Meza, et al. (2002, citando a Young, 1991), encuadran el empoderamiento como resultado 

de la condición y la posición de las mujeres. La condición se refiere al estado material en el 

cual se encuentra la mujer: su pobreza, su falta de educación y capacitación, su excesiva 
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carga de trabajo, su falta de acceso a la tecnología, etc. La posición supone la ubicación social 

y económica de las mujeres respecto de los hombres. Por otra parte, mencionan que los 

intereses de las mujeres no son homogéneos y distingue entre intereses prácticos y 

estratégicos. Los primeros corresponden a los que se derivan del hecho de ser mujer y les son 

asignados como parte de su rol (educación, pobreza, etc.) y los estratégicos que tienen como 

fin cambiar la subordinación de la mujer (su ubicación social), buscando una sociedad más 

igualitaria.  

 

Como lo indican Aguayo y Lamelas (2012), desde un punto de vista sociológico, el 

empoderamiento se identifica como el proceso por medio del cual las mujeres incrementan 

su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, implicando una evolución en la 

concientización de las mujeres sobre su estatus y su eficacia en las interacciones sociales. 

Señalan que la CEPAL (2001), ha establecido algunas condiciones necesarias para que se 

produzca un empoderamiento pleno, como lo son: 

 

- Creación de espacios institucionales adecuados para que los sectores excluidos 

participen en el quehacer político público. 

 

- Formalización de derechos legales y resguardo de su conocimiento y respeto. 

 

- Una organización en que las personas del sector social excluido puedan participar e 

influir en las estrategias adoptadas por la sociedad. 

 

 

Empoderamiento político 

 

El concepto de empoderamiento es un concepto político que trasciende la participación 

política formal y la concientización, refiriendo a la necesidad de generar cambios en las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres. El poder se entiende como el acceso a recursos 

físicos e ideológicos en una relación social. Se trata de transformar las reglas del juego que 

establecen la distribución de la riqueza material y simbólica, la capacidad de decidir 
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libremente en la sociedad y la familia, incluyendo la reingeniería del tiempo, en un proceso 

de búsqueda de igualdad, por lo que desempeña un papel central la transformación de las 

instituciones sociales, económicas, jurídicas y políticas que encaman las actuales relaciones 

de poder (CEPAL, 2004). 

 

Como lo han señalado Aguayo y Lamelas (2012) citando a HEGOA (2000), el 

empoderamiento es el proceso que posee tres vertientes: 

 

- Personal: como desarrollo del sentido del yo, de la confianza y la capacidad individual. 

 

- De las relaciones próximas: como capacidad de negociar e influir en la naturaleza de las 

relaciones y las decisiones. 

 

- Colectiva: como participación en las estructuras políticas y acción colectiva basada en la 

cooperación. 

 

De igual forma, señalan que una mayor presencia femenina en la esfera política refuerza la 

democracia, dado que la feminización del liderazgo político podría implicar que los temas 

que afectan a la familia y los hogares estén mejor representados y que los estilos de liderazgo 

no sigan las pautas principalmente masculinas observadas tradicionalmente. 

 

De acuerdo con Cacique (2017), tomando las ideas de Gutierrez et al. (2000), la teoría del 

empoderamiento propone un vínculo entre el individuo y el contexto, asumiendo que el poder 

puede generarse -entre otras formas-, mediante el proceso de interacción social. Se trata de 

incrementar tres tipos de poder: el poder personal, referido a la experiencia de los individuos 

como seres efectivos y capaces, el poder interpersonal, entendido como la capacidad de 

influir en otros, y el poder político, que consiste en la capacidad de influir en la distribución 

de los recursos en una comunidad. 

 

Algunas de las barreras que obstruyen el empoderamiento político las mujeres -por lo que 

siguen teniendo menos recursos y menor acceso a redes de apoyo para participar en espacios 
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de decisión política-, son su dependencia económica de los hombres, el trabajo no 

remunerado en el hogar, la brecha salarial con los hombres y la persistencia de actos de 

violencia por razón de género (CEPAL, 2014). 

 

 

El techo de cristal en la trayectoria laboral femenina 

De acuerdo con Camarena y Saavedra (2018), el concepto de “techo de cristal” es utilizado 

para analizar la carrera laboral de mujeres que, teniendo una trayectoria profesional y un 

nivel de competencia alto en sus lugares de trabajo, se topan con un freno al intentar avanzar 

en sus carreras, resultado de una cultura patriarcal androcéntrica que deriva en una 

discriminación de género hacia las mujeres en el ámbito laboral, obstaculizando su acceso a 

cargos superiores, convirtiéndose en una última barrera basada en prejuicios hacia las 

mujeres que les impide avanzar a posiciones de alto nivel, quedando estancadas en los niveles 

medios de dirección. 

 

En estudios de género, se denomina “Techo de Cristal” a la limitación velada del ascenso 

laboral de las mujeres al interior de las organizaciones, que les impide seguir avanzando en 

sus carreras profesionales. Es invisible porque no existen leyes, dispositivos sociales 

establecidos o normas oficiales que impongan una limitación explícita en la carrera laboral a 

las mujeres. El techo de cristal está construido sobre la base de rasgos que son difíciles de 

detectar y aparece cuando las mujeres se acercan a la parte superior de la jerarquía 

corporativa, bloqueando su avance hacia cargos de nivel gerencial y directivo (Salmerón, 

2014).  

De acuerdo con Camarena y Saavedra (2018, citando a Morrison et al. 1986 y Ramos, et al. 

2003), dentro de las organizaciones se ha constatado la existencia del denominado “techo de 

cristal”, término empleado desde finales de los años ochenta del siglo XX para designar una 

barrera invisible que impide a las mujeres altamente cualificadas, alcanzar puestos de 

responsabilidad en las organizaciones en las que trabajan. También es definido como un 

entramado de obstáculos invisibles que impide a las mujeres cualificadas alcanzar posiciones 

de poder dentro de las organizaciones (Roldán-García et al. 2012). 
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Camarena y Saavedra (2018), citando a Ramos, Barberá y Sarrió (2003), señalan que el techo 

de cristal se conforma por diversos factores de tipo interno y externo que dificultan el ascenso 

de las mujeres a puestos de poder: 

a) Barreras internas: asociadas a la identidad de género femenina, relacionadas con el proceso 

de socialización que fomenta el desarrollo de características y actitudes asociadas a la 

identidad de género femenina, que pueden ser negativas para su promoción y éxito 

profesional. 

b) Barreras externas: asociadas a la cultura organizacional y los estereotipos de género, 

reflejadas en una cultura organizacional que bloquea la promoción laboral de las mujeres a 

través de varios procesos influidos por estereotipos y roles de género, entre los que se 

encuentran:  

 

x Reglas informales, redes o networks masculinas existentes en las organizaciones,  

x Política de recursos humanos relativa a la selección de personal y de desarrollo de 

carrera de los miembros de la organización,  

x Escasez de mentorización de mujeres, y  

x Falta de políticas organizacionales tendentes a lograr un mayor respeto a la vida 

privada y a la conciliación entre el trabajo y la familia. 

 

c) Barreras producidas por el rol reproductivo y las responsabilidades familiares: asociadas 

a la idea de un perfil directivo que requiere largas horas de permanencia y movilidad 

geográfica, que demandan disponibilidad casi total, lo cual dificulta realizar los roles 

femeninos de esposa y madre y representa una disyuntiva al momento de tomar la decisión 

para asumir dichos puestos. Estas barreras se refuerzan por la falta de un reparto equitativo 

de las responsabilidades familiares y la falta de apoyos organizacionales. 

 

Barreras personales del techo de cristal 

En el techo de cristal influyen decisivamente barreras autoimpuestas por elecciones 

personales, que propician el rechazo de promociones a puestos directivos más rígidos y 

exigentes. Muchas mujeres optan por no aceptar promociones laborales, si ello les supone 

reducir su dedicación al cuidado de sus hijos y al hogar, llegando incluso a abandonar la 
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empresa, con la consiguiente pérdida de la inversión que la sociedad y la organización, habían 

realizado en ellas (Salmerón, 2014). En el otro extremo, se encuentran las mujeres que han 

priorizado su vida profesional sobre su vida familiar, hasta el extremo de renunciar a ella, 

por lo que muchas de las mujeres que llegan a puestos altos carecen de responsabilidades 

familiares por considerar la familia como un estorbo para la trayectoria profesional. 

 

 

Efectos de la educación en el trabajo femenino 

 

Aguayo y Lamelas (2012), han señalado que en el proceso de empoderamiento femenino la 

educación desempeña un destacado papel, propiciando una mayor participación en todas las 

esferas de actividad. Mencionan que varios autores como Schultz (1989), King e Hill (1993), 

Wolfe y Haveman (2000) y Guisán (2010), reconocen una contribución de la educación 

femenina a la percepción de mayores ingresos, reducción de la fertilidad, incremento de la 

esperanza de vida y mejores parámetros de bienestar de sus hijos y su entorno. 

 

Se observa por un lado un determinante educacional informal, en donde padres y maestros 

tienen mucho que ver en la construcción o destrucción de la autoestima femenina, que se 

gesta desde los primeros años de la infancia y adquiere una dimensión más relevante partir 

de la pubertad observándose que entre mayor sea la confianza obtenida, mayores serán los 

riesgos que se esté dispuesto a correr (Salmerón, 2014). 

 

Por otro lado, de acuerdo con Angulo y Lamelas (2012), desde el punto de vista neoclásico, 

la teoría del capital humano explica que la educación es la variable determinante del éxito en 

el mercado laboral, misma que se traduce en mayor productividad e ingresos, por lo cual los 

individuos deciden invertir en su formación en tanto los beneficios proyectados para el futuro 

resulten superiores a los costos de dicha inversión, encontrándose evidencia de diferenciales 

positivos en el ingreso entre quienes estudian más y quienes no lo hacen.  

Del Campo y Salcines (2008), destacan la definición del Capital Humano hecha por Schultz, 

como el conjunto de componentes cualitativos tales como la habilidad, los conocimientos y 

atributos similares, que afectan la capacidad individual para realizar el trabajo productivo y 
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los gastos introducidos para mejorar esas capacidades, que aumentan la productividad del 

trabajo, generando un rendimiento positivo. En este sentido, se entiende a la educación como 

el medio de habilitar a las personas con tales componentes cualitativos, por lo cual, las 

propias personas y los gobiernos están dispuestos a invertir en ella. 

 

Se puede también analizar la educación desde el punto de vista de su valor social, definido 

por Jornet et al. (2011), como la utilidad que tiene la educación dentro de una sociedad para 

el desarrollo y la promoción de las personas en los ámbitos social y laboral, así como a las 

ventajas que aporte como elemento de prevención de la exclusión social, y como garantía 

para el desarrollo y la mejora de su bienestar a lo largo de la vida. Señalan que la formación 

académica y profesional brinda ventajas a las personas que se manifiestan a lo largo de toda 

la vida, observándose en mejores niveles salariales y mayor integración laboral. 

 

 

Rol de género femenino 

 

Siguiendo las ideas de Salmerón (2014), se puede establecer que las barreras que conforman 

el techo de cristal se centran en torno a las consecuencias derivadas de la cultura patriarcal, 

creadora de relaciones de poder asimétricas, entre hombres y mujeres a partir del 

establecimiento de roles de género diferenciales y complementarios. 

 

Martínez (2015) ha señalado que desde la época de la ilustración, ha existido una dicotomía 

entre lo público y lo privado, situando a mujeres y hombres en una división sexual del trabajo 

caracterizada por una disparidad en jerarquías y relaciones de poder de género. Tomando 

ideas de González (2009), señala que en México aún existe una cultura conservadora que 

reduce a las mujeres a las tareas reproductivas y de crianza, bajo un modelo de desarrollo que 

mantiene a las mujeres en la misma condición subordinada y que sirve como medio para 

legitimar el proceso de delegación del trabajo.  

Camarena y Saavedra (2018), mencionan que De Anca y Aragón (2007), encontraron que 

una de las barreras más importantes es la propia decisión que toma la mujer de no aceptar 

puestos directivos para no romper el equilibrio entre su profesión y su papel de esposa y 
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madre. Citando a Barragán, et at. (2011), mencionan que los aspectos históricos y culturales 

de la formación de la sociedad mexicana tienen implicaciones en cómo se perciben a sí 

mismas las personas y cómo perciben la igualdad de oportunidades, siendo la familia una 

institución muy importante en la sociedad. Después de la conquista, México se convirtió en 

un país católico en el que los valores dominantes son la familia y las tradiciones; apareciendo 

el machismo y el marianismo para marcar los roles de género, siendo el primero una forma 

exagerada de masculinidad, responsabilidad por la familia, pero sobre todo de dominio, y el 

segundo un modelo ideal para la condición de mujer, representada por la imagen de una 

sumisa y santa mujer dedicada a su familia. 

Así mismo, como lo han señalado Agut y Martín (2007 citando a Durán, et al. 2001), la carga 

que supone el trabajo no formal, como el trabajo doméstico, familiar y de cuidado de niños 

y personas mayores o enfermas, al cual han dedicado y dedican su tiempo fundamentalmente 

las mujeres, continúan siendo poco reconocido, valorado y contabilizado en las estadísticas 

laborales oficiales, que se centran fundamentalmente en las actividades realizadas al amparo 

del mercado regulado del trabajo quedando así, estos trabajos en la invisibilidad. 

 

Barreras institucionales del techo de cristal 

Como lo señalan De Anca y Aragón (2007), la segregación vertical y horizontal de las 

mujeres en su vida profesional que inhiben su ascensión a puestos directivos, pueden ser 

resultado de barreras externas, ya sean sociales como estereotipos y falta de modelos 

femeninos, o barreras organizacionales, como la falta de flexibilidad en la empresa y por 

tanto dificultad para la conciliación. Por lo anterior, son pocas las mujeres que ascienden a 

los puestos clave de poder después de haber vencido numerosas dificultades y las que llegan, 

habitualmente, se ven presionadas a asumir un modelo de dirección masculino. 

Política laboral para la igualdad de género 

 

Actualmente, se puede percibir una preocupación por “institucionalizar” el enfoque de 

género en un llamado generalizado hacia transformar los sistemas productivos, instituciones 

públicas y organizaciones sociales, en espacios que sean menos costosos, burocráticos y 

complejos, además de más democráticos y eficaces, en busca del bienestar general de las 

personas, sean hombres o mujeres. Los argumentos de justicia social y respeto por los 
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derechos humanos en un marco de desarrollo integral, se refuerzan con argumentos de 

eficiencia y productividad, dado que los sistemas productivos, por un lado, dependen cada 

vez más de la fuerza laboral femenina y, por otro lado, todo sistema económico se sustenta 

en cierto grado en el trabajo no remunerado de algunos servicios de cuidado, que aunque son 

sub valorizados, tienen un alto valor social agregado (Daereen, 2001). Un indicador 

importante para medir el grado de incorporación de la perspectiva de género en las políticas 

laborales y económicas, debe ser la atención explícita que esta preocupación recibe o - no 

recibe - en los planes nacionales de desarrollo económico y de trabajo. 

 

Siguiendo con las ideas de Daereen (2001), en muchos países de la región, los cambios en 

códigos laborales o sistemas de seguridad social de las últimas décadas, han permitido 

ocasionalmente incorporar nuevos artículos para garantizar una mayor igualdad de 

oportunidades y de trato para las mujeres. La equidad de género es parte indivisible y 

sustancial de la equidad social y vice versa, por lo cual los avances reales en cuanto a la 

equidad de género se verán acompañados por avances en el cumplimiento de los derechos 

laborales y humanos básicos, que propicien la reconciliación del trabajo remunerado y las 

responsabilidades familiares.  

 

Sin embargo, como lo señalan Agut y Martín (2007), en general, aun se puede percibir la 

ausencia de una política laboral consolidada que favorezca la conciliación de la vida laboral 

y familiar, lo cual dificulta que las mujeres puedan compatibilizar la vida personal con el 

trabajo y el deseo de progresar en él. Conciliar significa ajustar las necesidades personales y 

las laborales sin que una exceda a la otra, manteniéndolas proporcionalmente iguales y esto 

hoy en día aún no es realizable. Aunado a esto, se añade el hecho de que, actualmente, 

muchos directivos todavía consideran a las mujeres en edad fértil como empleados menos 

deseables que otros grupos, por los posibles conflictos de intereses que pudieran surgir entre 

el trabajo y la familia. 

 

Cultura organizacional  
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Desde la teoría de la acción en el nuevo institucionalismo, Di Maggio y Powell (2001), han 

mencionado que la cultura puede entenderse como un conjunto de esferas cognitivas 

(incluyendo ideas y creencias), una dimensión catéctica (afectiva, expresiva), y un elemento 

evaluativo (consistente en orientaciones de valor). Cada aspecto de la cultura podría servir 

como objetos de orientación, o por el contrario, ser internalizados como constitutivos de 

orientaciones para la acción. Este esquema permite proveer una base para un análisis de los 

modos en los que la cognición, el afecto, y los valores, influencian y están implicados en la 

conducta, por lo que la acción siempre incluye expectativas concernientes en gratificaciones 

o privaciones. 

 

En este sentido, tomando las ideas de Salmerón (2014), se observa que la cultura 

organizacional está dominada por valores androcéntricos excluyentes de lo femenino, lo que 

provoca acciones reflejadas en serias trabas para el desarrollo profesional de la mujer, 

basadas principalmente en estereotipos de género. Señala que de acuerdo con diversos 

estudios sobre la evolución de las mujeres en la alta dirección, los factores que frenan la 

incorporación de la mujer a los cargos de alta dirección son principalmente la falta de horarios 

flexibles, la presencia de comunicaciones sesgadas y las limitaciones en el acceso a procesos 

formativos, que en conjunto inhiben los cambios en las culturas organizativas. 

 

Siguiendo con Salmerón (2014), se resalta que los estereotipos de género son un conjunto de 

creencias compartidas socialmente acerca de las características que poseen hombres y 

mujeres, en donde se aprecian dos componentes: descriptivo y prescriptivo. El componente 

descriptivo está formado por las creencias sobre las características que poseen hombres y 

mujeres, destacando creencias como que las mujeres son emocionales, débiles, sumisas, 

dependientes, sensibles, comprensivas o poco competitivas. El prescriptivo, se refiere a las 

creencias sobre las características deseables para los miembros de cada sexo; que indican 

cómo deberían comportarse hombres y mujeres. En las organizaciones, los aspectos 

descriptivos de los estereotipos de género facilitan que las mujeres sean peor evaluadas que 

los hombres, debido a que las cualidades atribuidas a este sexo no encajan con las requeridas 

para desempeñar eficazmente trabajos de alto nivel directivo, ocasionando que se devalúen 

sus logros o que se atribuya su éxito a factores diferentes a sus habilidades y capacidades 
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Así mismo, algunos de los estereotipos que se presentan en las organizaciones, se inclinan 

por la creencia de que las mujeres temen ocupar posiciones de poder, no les interesa ocupar 

puestos de responsabilidad, o no pueden afrontar situaciones difíciles que requieran autoridad 

y poder, con lo cual, por una parte, convierten a las mujeres en “no-elegibles” para puestos 

que requieran autoridad y ejercicio del poder, y por la otra, propician que las mujeres 

interioricen y acepten dichos estereotipos, como si fuera resultado de elecciones propias 

(Salmerón, 2014).  

 

Camarena y Saavedra (2018, citando a Agut y Martín, 2017), mencionan que entre las 

diversas barreras externas del techo de cristal, destacan los estereotipos de género, que 

refuerza la creencia de que determinadas características son propias de mujeres y hombres; a 

ellas se les suelen atribuir rasgos relacionados con aspectos afectivos, emocionales y 

tendientes a favorecer las relaciones, por lo que se les considera como pasivas y tímidas, en 

oposición a los estereotipos sobre las cualidades indispensables para ocupar adecuadamente 

posiciones de alta responsabilidad, asociadas con actitudes predominantemente masculinas 

relacionadas con la productividad, la eficacia, la autonomía, la independencia y la 

competencia para el logro de ciertas metas; esto se refleja en los tipos de puestos de trabajo 

que ocupan hombres y mujeres, lo cual propicia la concentración de las mujeres en 

determinadas profesiones feminizadas y en los niveles más bajos de la jerarquía. 
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Acuerdos políticos 

 

La nueva teoría institucional intenta proveer respuestas sobre la conformación de las 

elecciones sociales, y cómo éstas son mediadas y canalizadas por los “arreglos 

institucionales”. Se sugiere que las preferencias individuales, así como ciertas categorías 

básicas como “self”, “acción”, “estado” y “ciudadanía”, modeladas por fuerzas 

institucionales (Di Maggio, P. y Powell, 2001). Desde la teoría positiva, el neo-

institucionalismo rescata concepciones de la conducta política, vinculando los intereses de 

los actores con los emergentes políticos. Por otro lado, desde la tradición sociológica, el 

Nuevo Institucionalismo aplicado al análisis organizacional, enfatiza las formas en que se 

estructura la acción y se establece el orden, basado en sistemas de reglas compartidas que 

restringen la inclinación y capacidad de los actores a la optimización, y privilegian a algunos 

grupos, cuyos intereses son garantizados mediante recompensas y sanciones.  

 

Los teóricos neo-institucionalistas comparten el escepticismo respecto de los modelos de 

organización basados en la idea del “actor racional”, y ven la institucionalización como un 

proceso estado-dependiente, que hace que las organizaciones sean menos instrumentalmente 

racionales, limitando las opciones que éstas tienen disponibles y enfatizando el rol de la 

cultura como forjadora de la realidad organizacional. Ante las usuales manifestaciones de 

conflictos de interés, en las organizaciones se responde mediante la elaboración de 

estructuras administrativas altamente elaboradas, para tratar de evitar que los actores actúen 

con base en sus propios intereses. La institucionalización restringe la racionalidad 

organizacional mediante diferentes fuentes como la priorización de ciertos intereses dentro 

de la organización, basados en alianzas políticas, o relaciones y el poder de acuerdos comunes 

raramente articulados de una manera explícita. Di Maggio y Powell (2001). 

 

Metodología 

 

Para abordar este estudio, se utilizó una metodología de análisis comparativo entre las 

diferentes teorías y perspectivas sobre las barreras que dificultan el empoderamiento político 

de las mujeres para desarrollar el estado del arte, entendiendo al análisis comparativo en la 
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sociología como una estrategia de investigación que permite comparar casos por medio de la 

identificación de los elementos y efectos comparables de un fenómeno social (Casi, 1997). 

 

 

Resultados y discusión 

 

El tema del empoderamiento político de las mujeres es reconocido a nivel nacional e 

internacional como una condición necesaria para alcanzar sociedades más justas, equitativas 

e inclusivas, por lo que desde los más altos documentos normativos se han plasmado 

objetivos para fomentarlo. Sin embargo, en la práctica se observa que el empoderamiento 

político de las mujeres se encuentra aún lejos de ser una realidad, por lo cual las mujeres 

siguen sin acceder a los puestos de liderazgo en todos los poderes y en todos los niveles de 

gobierno, lo cual incita a buscar explicaciones que puedan servir para rediseñar el rumbo de 

acción de las políticas públicas que abordan este problema. 

 

Derivado del análisis teórico y referencial expuesto, se pueden establecer importantes 

elementos que permiten establecer de manera general la existencia y estructura de un techo 

de cristal que obstaculiza el empoderamiento político de las mujeres. 

 

Partiendo de lo expuesto por Sen (2000), se entiende el desarrollo como la expansión de las 

libertades que disfrutan las personas, reflejadas en un aumento en la toma de decisiones y 

mejores oportunidades para alcanzar resultados valorados, y complementando con los 

conceptos de Daeren (2001), se enfatiza que un desarrollo con equidad debe satisfacer las 

necesidades humanas con igualdad de oportunidades y equidad de trato en todos los ámbitos.  

 

Por otra parte, para conceptualizar el empoderamiento, se rescatan los conceptos de Patil y 

Bonasade (2018), que lo definen como un proceso multidimensional que ayuda a las personas 

a obtener control sobre sus propias vidas y actuar en temas que consideran importantes en su 

vida, comunidad y sociedad; complementados con las ideas de Cacique (2017), que concibe 

el empoderamiento como un desarrollo de la capacidad en las personas para tomar decisiones 

estratégicas para su vida, y lo señalado por la CEPAL (2004), que establece que el 
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empoderamiento es un concepto político, que refiere a la necesidad de generar cambios en 

las relaciones de poder entre hombres y mujeres.  

 

Se puede establecer, por tanto, que el empoderamiento de las mujeres, es resultado de los 

cambios en las relaciones de poder entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, que se 

refleja en su capacidad para tomar decisiones y el control de sus vidas y comunidades, 

expandiendo sus libertades personales, sociales y políticas, lo cual contribuye a generar un 

proceso de desarrollo con equidad de las regiones. 

 

Por otro lado, como lo señalan Aguayo y Lamelas (2012), el proceso de empoderamiento 

tiene tres vertientes, la personal, la de relaciones próximas y la colectiva, siendo esta última 

en donde se inserta la participación de las mujeres dentro de las estructuras políticas. En este 

mismo sentido, Cacique (2017), menciona que el empoderamiento es un proceso en el que 

se aumentan tres tipos de poder: el personal, el interpersonal y el político, el cual es definido 

como la capacidad de influir activamente en decisiones sobre la distribución de los recursos 

de la comunidad.  

 

El empoderamiento político de las mujeres, por tanto, recae en la vertiente colectiva, por 

medio del cual se aumenta su poder político y se permite que participen de las decisiones 

estratégicas en aspectos que considera importantes de la esfera pública, así como en la 

distribución de los recursos de la comunidad. Estas expansiones de libertades de las mujeres, 

son las que precisamente pueden realizarse mediante la participación en puestos de liderazgo 

-mandos medios y directivos-, dentro de las diferentes organizaciones de la administración 

pública, en todos los niveles de gobierno. 

 

Partiendo de lo señalado por la CEPAL (2014), existen diversas barreras que obstruyen el 

empoderamiento político de las mujeres, por lo cual siguen teniendo menores recursos y 

acceso a la participación en espacios de decisión política. Salmerón (2014) expone la 

existencia de un techo de cristal, definido como una limitación velada del acceso laboral de 

las mujeres al interior de todos los tipos de organizaciones, que aparece cuando las mujeres 

se acercan a la parte superior de la jerarquía y bloquea su avance profesional hacia cargos de 
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nivel directivo. Por ello se puede establecer que el empoderamiento político de las mujeres 

está limitado por un techo de cristal, que obstaculiza su participación en la parte superior de 

la jerarquía, en los espacios de decisión política como lo son las organizaciones de la 

administración pública, limitando su avance profesional a los cargos directivos con alto nivel 

de toma de decisiones de la esfera pública.  

 

Por otro lado, Camarena y Saavedra (2018), han señalado que el techo de cristal presenta 

barreras internas, asociadas a la identidad del género femenino; barreras externas, asociadas 

con la cultura organizacional, estereotipos de género y política de recursos humanos; y  

barreras generadas por el rol reproductivo y las responsabilidades familiares. De acuerdo con 

Salmerón (2014), las principales barreras del techo de cristal son las autoimpuestas por 

elecciones personales, mientras que Camarena y Saavedra (2018), mencionan que existe una 

segregación vertical y horizontal de las mujeres en su vida profesional, asociadas con barreras 

externas, ya sean sociales, como estereotipos o falta de modelos femeninos, u 

organizacionales, como la poca flexibilidad y dificultad para la conciliación. 

 

Las barreas que conforman este techo de cristal pueden categorizaste, por tanto, en barreras 

personales, que engloban aquellas barreras internas asociadas con la educación, la identidad 

de género femenino y las asociadas al rol reproductivo y responsabilidades familiares, siendo 

estas barreras personales las que condicionan la decisión personal de aceptar o rechazar los 

puestos de liderazgo en la esfera pública. Así mismo, en el techo de cristal se presentan 

barreras institucionales, que son aquellas barreras externas que propician la segregación 

vertical u horizontal de las mujeres en las organizaciones, haciendo a las mujeres poco 

elegibles para los puestos directivos. 

 

Como parte de las barreras personales tenemos primeramente a la educación, que de acuerdo 

con Angulo et al. (2012), dentro de la teoría del capital humano, es una variable determinante 

del éxito en el mercado laboral y se traduce en mayor productividad e ingresos. Por otro lado, 

como lo menciona Salmerón (2014), la educación temprana por parte de los padres y los 

maestros, construye o destruye la autoestima femenina. Se puede ver por tanto, que la 

educación que afectará el empoderamiento político de las mujeres tiene un componente 
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formal y otro informal, siendo la educación informal la impartida desde edad temprana por 

padres, maestros y líderes morales, que moldea la autoestima femenina y se refleja en la 

confianza y disposición a correr riesgo, que las lleva a aceptar o rechazar los puestos 

directivos dentro de las organizaciones; mientras que la educación formal, será el capital 

humano con el que las mujeres contarán para insertarse en el ámbito laboral. 

 

Como parte de las barreras personales se encuentra también el rol de género que asumen las 

mujeres o se presume deben asumir. Tomando las ideas de Salmerón (2014), la cultura 

patriarcal es la creadora de relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, a partir 

de los roles de género diferenciados y complementarios. Por otro lado, de acuerdo con 

Camarena y Saavedra (2018), las mujeres deciden en muchos casos no aceptar puestos 

directivos, para no romper el equilibrio entre la profesión y su papel de esposa y madre, en 

congruencia con los aspectos históricos que han creado una condición ideal de la mujer, como 

una persona sumisa y dedicada al hogar. El rol de género femenino influye por tanto como 

una barrera personal, cuando la mujer decide priorizar sus responsabilidades familiares sobre 

su avance profesional. 

 

Mientras del lado de las barreras institucionales que conforman el techo de cristal del 

empoderamiento político femenino, podemos encontrar la falta de políticas laborales con un 

enfoque para la equidad de género. En este sentido, Augut y Martin (2007), han señalado que 

la falta de una política laboral consolidada que favorezca la conciliación de la vida laboral y 

la familiar, dificulta a las mujeres compatibilizar su vida personal con el trabajo y su deseo 

de progresar, lo cual funciona como un freno en su avance de trayectoria laboral.  

 

De igual forma, la cultura organizacional conforma otra barrera externa que de acuerdo con 

Salmerón (2014), está dominada por valores endrocéntricos excluyentes de lo femenino, que 

provoca trabas en el acenso profesional de las mujeres, basadas en estereotipos que atribuyen 

a la mujer cualidades no compatibles con las exigencias de los trabajos de alto nivel directivo 

y las hacen no elegibles para dichos puestos. Finalmente, otra barrera externa la constituyen 

los acuerdos políticos, que de acuerdo con Di Maggio y Powel (2001), desde la teoría del 

nuevo institucionalismo, la institucionalización restringe la racionalidad organizacional 
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mediante la priorización de ciertos intereses dentro de la organización, basada en alianzas 

políticas o relaciones de poder que crean acuerdos comunes entre los actores, articulados de 

forma no explícita.  

 

En este sentido, se presume entonces, la existencia de acuerdos para una distribución del 

poder público, lo cual se refleja en la repartición previa de los puestos de mayor importancia 

dentro de la administración pública, en sus tres niveles de gobierno, por lo cual, puede 

presentarse el hecho de que los puestos directivos no sean producto de un acenso o una 

trayectoria laboral, sino una asignación directa de actores políticos hacia los miembros de su 

grupo, y al ser la esfera pública aún un ámbito primordialmente masculino, estos puestos de 

poder son asumidos por los miembros masculinos de dichos grupos. 

 

Conclusión 

 

El tema del empoderamiento político de las mujeres, aunque ha tomado gran importancia 

para el proceso del desarrollo, no se ha abordado en la medida que las condiciones actuales 

exigen. Entender la forma en que se estructura el techo de cristal que impide el 

empoderamiento político de las mujeres, debe coadyuvar al establecimiento de una teoría 

causal que sirva de base para la formulación y diseño de políticas públicas, que busquen 

contribuir a darle voz a las mujeres dentro de la esfera pública, mediante acciones que 

fomenten la paridad de género en los cargos de liderazgo de la administración pública en la 

ciudad, el estado y el país, buscando contribuir al desarrollo integral de las regiones. 

 

Del análisis anterior, se puede por tanto establecer la existencia de una serie de factores 

internos y externos, que han conformado un techo de cristal que obstaculiza el 

empoderamiento político de las mujeres. Los diferentes factores internos del techo de cristal 

actúan como barreras personales que propician la negativa de las mujeres para ocupar puestos 

de alta jerarquía, buscando con ello equilibrar su vida familiar y laboral; mientras que otros 

factores externos actúan como barreras institucionales, propiciando actitudes que derivan en 

una segregación horizontal y vertical de las mujeres en las organizaciones y haciéndolas no 

elegibles para puestos directivos. 
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La mezcla de estas barreras personales e institucionales genera un techo de cristal, el cual 

queda evidenciado por una escasa participación femenina en los puestos de liderazgo y toma 

de decisión dentro de la esfera pública, impidiendo que un gran porcentaje de mujeres tengan 

control sobre sus vidas y sus comunidades y limitando sus oportunidades, libertades y toma 

de decisiones del ámbito colectivo, frenando con ello, en alguna medida, el desarrollo con 

equidad de las regiones. 

 

En el ánimo de propiciar procesos de desarrollo con equidad, es prioritario por tanto, generar 

diversas acciones que permitan asegurar el empoderamiento político de las mujeres, por 

medio de acciones de política pública que incidan en una disminución de las barreras que 

conforman su techo de cristal, que contemplen tanto acciones normativas dentro de los 

ámbitos organizacionales de la administración pública, como estrategias para el fomento de 

una cultura de equidad e igualdad de género que permeé en todos los ámbitos de la sociedad 

y permita maximizar el potencial humano de todos sus integrantes. 
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Resumen  

Las emociones forman parte de nuestra naturaleza como personas, influyen de manera 

permanente en nuestras actitudes y conductas y por tanto el estudio de la inteligencia 

emocional ha cobrado especial importancia en las últimas décadas. La relevancia de un 

diagnóstico de aptitudes emocionales está estrechamente relacionada con la inteligencia 

emocional y con el desempeño laboral, es un componente de calidad de vida personal y 

profesional que aporta competencias y actitudes para desarrollarse mejor en todas las esferas 

de la vida. Este trabajo de naturaleza mixta, descriptiva y exploratoria surge a partir del 

interés realizar  un análisis que identifique las aptitudes emocionales del personal 

específicamente del género femenino, permite detectar las habilidades emocionales de las 

mujeres profesionistas en un Órgano de Fiscalización Superior y contribuir para que a partir 

de los resultados obtenidos, se puedan establecer las necesidades y acciones concretas 

encaminadas al incremento de la eficiencia en el desempeño de sus funciones, mediante la 

integración de equipos de trabajo efectivos que generen un clima laboral sano. 

 

Palabras Clave: Emociones, Inteligencia Emocional, Fiscalización, Aptitudes Emocionales, 

Auditor Público 

 

Abstract  

Emotions are part of our nature as people, permanently influence our attitudes and behaviors 

and therefore the study of emotional intelligence has gained special importance in recent 

decades. The relevance of a diagnosis of emotional skills is closely related to emotional 

intelligence and work performance, it is a component of personal and professional quality of 

life that provides skills and attitudes to develop better in all spheres of life. 

This work of mixed nature, descriptive and exploratory nature arises from the interest to carry 

out an analysis that identifies the emotional aptitudes of the personnel specifically of the 

feminine gender, allows to detect the emotional abilities of the professional women in a Body 

of Superior Control and contribute so that from From the results obtained, specific needs and 

actions can be established aimed at increasing efficiency in the performance of their 

functions, by integrating effective work teams that generate a healthy working environment. 
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Keywords: Emotions, Emotional Intelligence, Government Auditing, Emotional Skills, 

Public Auditor 

 

Introducción 

Ha sido trascendental la influencia que ha tenido la mujer a través de la historia y la 

importancia de sus aptitudes emocionales en la toma de decisiones relevantes en la 

humanidad. Actualmente las mujeres han logrado intervenir en casi todos los ámbitos 

laborales y profesionales adquiriendo el rol de “la mujer profesionista”. La búsqueda 

continua de igualdad de oportunidades ante los hombres ha permitido que las mujeres vayan 

ganando espacios para ejercer libremente, contratar sus servicios profesionales y escalar en 

la pirámide organizacional a puestos más reconocidos y mejor remunerados. Sin embargo, si 

estos avances se motivaran únicamente por un revanchismo contra el hombre, el hecho de 

conquistar la equidad de género, podría quedar reducido a demostrar que las mujeres tienen 

la capacidad de realizar las mismas actividades que antes únicamente realizaban los hombres.  

Así, al carecer de un modelo de mujer profesional determinado por las características que le 

son propias, se estarían reproduciendo formas de comportamiento e ideologías en las cuáles 

el hombre representaría el modelo ideal y por lo tanto, el desempeño profesional de la mujer 

quedaría bajo la sombra de las prácticas y valores ejercitados por el género masculino.  

Por lo anterior surge el interés de realizar un diagnóstico de las aptitudes emocionales, 

específicamente en un grupo representativo de las mujeres profesionistas, que pueden 

contribuir en la mejora de los resultados obtenidos en la integración de los equipos de trabajo 

en la institución mencionada. 

 

Justificación 

Este estudio da respuesta a una necesidad e interés manifiesto por las participantes, ya que 

no se había realizado con anterioridad una investigación sobre el tema en la institución en 

cuestión. 

Proporciona elementos para complementar las acciones de capacitación que se realizan en la 

institución, resaltando la importancia de las emociones en la toma de decisiones y en las 

funciones propias de la fiscalización. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2546



Genera la reflexión personal de los participantes y motiva la expresión de ideas y el darse 

cuenta de su formación, no solamente en los aspectos técnicos y cognitivos para la realización 

de sus actividades. 

Al realizarse específicamente en participantes del género femenino propicia el interés en 

conocer los resultados y las características de las aptitudes emocionales detectadas en las 

mujeres, lo cual abre un campo para nuevas investigaciones. 

Los resultados obtenidos podrían incrementar el interés de los participantes y de los 

funcionarios para explorar y conocer más sobre temas que contribuyan al Desarrollo Humano 

integral de los empleados de la institución. 

 

Marco Teórico 

Con la finalidad de una mejor comprensión se presentan los conceptos básicos que 

representaron el fundamento teórico para la realización de este estudio.  

Concepto de emoción. 

Se considera necesario partir del concepto de emoción, Goleman (1996, p.418). Define la 

emoción como “El sentimiento y los pensamientos, los estados biológicos, los psicológicos 

y el tipo de tendencias a la acción que la caracterizan”. 

Para Fernández, Berrocal y Ramos, (2005), la emoción es un sistema menos conocido de los 

procesos cognitivos básicos. La dificultad para definirla, múltiples formas de entenderla y 

complejas metodologías empleadas en su estudio, explican el escaso desarrollo de una 

psicología de la emoción. 

Bisquerra (2009, p.63), Son “Un estado complejo del organismo caracterizado por una 

excitación o perturbación que predispone a la acción. Las emociones se generan como 

respuesta a un acontecimiento externo o interno, pudiendo un mismo acontecimiento generar 

distintas emociones en diferentes personas”.  

Para Adehon (2017), “el aspecto emocional determina muchas veces, su capacidad de 

solución de conflicto o de tareas demandadas por el trabajo, sus funciones y 

responsabilidades”. 

Inteligencia Emocional. 

A nivel mundial, las organizaciones confrontan permanentemente la necesidad de mejorar su 

desempeño laboral para fortalecer la competitividad y sostenerse de manera óptima en el 
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mercado. La sociedad actual está caracterizada por los continuos cambios de paradigmas y 

el desarrollo acelerado de la tecnología, las empresas y sus empleados se ven impulsados a 

desarrollar procesos gerenciales que generen mecanismos de adaptación o innovación 

tecnológica para propiciar el mejoramiento continuo de la calidad y el desempeño de sus 

colaboradores. (Universidad Rafael Belloso Chacín, 2007). 

Los principales teóricos de la Inteligencia Emocional la definen como se presenta a 

continuación: 

Mayer (1990, p.189) la define como “un subconjunto de la inteligencia social que comprende 

la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios así como los de los demás, 

de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y 

nuestras acciones”. 

Reuven BarOn (1997), define a la inteligencia emocional como “un conjunto de habilidades 

personales, emocionales, sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para 

adaptarse y enfrentar a las demandas y presiones del medio”. 

Para Goleman (2000, p. 385) la inteligencia emocional es “la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en 

nosotros mismos y en nuestras relaciones”.  

Cada una de las definiciones anteriores proporciona elementos útiles y apegados a la 

experiencia en lo cotidiano y de su análisis podemos identificar que el auto reconocimiento 

de las emociones, es un elemento común en todos los conceptos mencionados. Una vez que 

somos capaces de darnos cuenta de lo que sentimos, podemos con mayor facilidad entender 

a los demás y relacionarnos con ellos.  

La Inteligencia Emocional nos ayuda a generar un estado de bienestar interior y favorece 

nuestro ser en cada uno de los ambientes en los que vivimos. 

De la reflexión de los conceptos establecidos con anterioridad y pensando en su utilidad no 

solamente en el ámbito laboral si no en la vida diaria, la autora del presente hace la siguiente 

propuesta personal del concepto de Inteligencia Emocional como: 

“La capacidad de darnos cuenta de nuestras emociones y de lo que hacemos con éstas, 

aplicándolo a favor de nuestro desarrollo como personas y en las relaciones que 

establecemos con los demás.” 
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Con la finalidad de conocer y obtener elementos teóricos aplicables a ésta investigación se 

realizó una revisión general de los 3 principales modelos de Inteligencia Emocional. En la 

Tabla 1 a continuación, se presenta un resumen de sus características básicas: 

Tabla 1: Resumen de las características de los Principales Modelos de Inteligencia 

Emocional 

 
Fuente: Basada en “Inteligencia Emocional” Perspectivas y aplicaciones ocupacionales de 

Shemueli, Rajeli Gabe. (2005) 

En la actualidad no sólo se juzga a los empleados de organizaciones e instituciones por lo 

más o menos inteligentes que pudiesen llegar a ser ni por su formación o experiencia, sino 

también por el modo en que se relacionan con sigo mismo y con los demás.  Este nuevo 

criterio centra su atención en cualidades personales como la iniciativa, la empatía, la 

adaptabilidad o la capacidad de persuasión. (Goleman, 1998, p.7). Hoy en día los líderes 

Modelo Mayer y Salovey 
(1997) 

Bar On (2000) Goleman (1998) 

Base teórica 
 

Inteligencia cognitiva. Inteligencias no cognitivas. Inteligencias cognitivas y no 
cognitivas. Teorías de la 
cognición, personalidad, 
motivación, emoción, 
inteligencia y neurociencia. 

Objetivo El proceso de 
información emocional a 
través de la 
manipulación cognitiva. 

Identificar el grado en el 
que se presentan los 
componentes emocionales 
y sociales en la conducta. 

Busca la relación con el 
desempeño laboral del 
individuo en la organización. 

Componentes 
del modelo 

Áreas 
• Percibir, apreciar y 
expresar emociones. 

 
• Asimilar las emociones. 

 
• Entender y analizar 
emociones. Aplicar 
conocimiento de las 
emociones. 

 
• Reflexionar y 
regularizar las 
emociones para 
promover el intelecto y 
crecimiento. 

Áreas y componentes 
 

• Intrapersonal: 
autoconciencia emocional, 
asertividad, 
autorrealización, 
independencia emocional. 

 
• Interpersonal: empatía, 
responsabilidad social, 
relaciones sociales. 

 
• Manejo de 
emociones/estrés: 
capacidad para tolerar 
presiones, capacidad para 
controlar impulsos. 

 
• Estado de ánimo: 
optimismo, seguridad y 
satisfacción. 

 
• Adaptación. 

Áreas y componentes 
 

• Autoconciencia: 
autoconciencia emocional, 
autoevaluación y 
autoconfianza. 

 
• Autodirección: autocontrol, 
fiabilidad, conciencia, logros 
de orientación, iniciativa. 

 
• Aptitud social: influencia, 
comunicación, manejo de 
conflictos, liderazgo, cambio, 
construcción de vínculos. 

 
• Relaciones de dirección: 
trabajo en equipo, creación 
de una visión compartida, 
trabajo con otros. 

 

Base teórica • Teorías de 
inteligencias. 

 
• Psicometría. 

 

• Similitud a modelos de 
personalidad. 

 
• El modelo teórico de IE 
consiste en la medición 
operativa de la inteligencia 
humana. 

 

• Popularización, muy 
amplia. 

 
• Problemas lingüísticos con 
los constructos psicológicos. 

 

Elementos 
positivos en 
general 

• Han desarrollado un 
modelo conceptual 
extenso y algunos 
índices operacionales 
que hoy son la base de 
la IE. 

 

• Medio práctico y 
predictivo. 

 
• Alto nivel de validez y 
confiabilidad en diferentes 
países y culturas. 

 

• Ha tenido la mayor 
influencia al traer el tema a 
la mesa de discusión. 
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directivos de las organizaciones, reconocen que para cumplir los fines y propósitos de su  

organización es importante tomar en consideración que la inteligencia emocional y las 

competencias emocionales están estrechamente relacionadas con el desempeño laboral.   

Goleman (1999, p. 22), mencionaba que las personas con inteligencia emocional conocen y 

manejan sus emociones, reconocen las emociones de los demás y se relacionan de una manera 

más eficiente con sus semejantes, son aquellas que tienen la capacidad de ver sus 

sentimientos e internalizarlos. 

Beneficios de la inteligencia emocional 

Los beneficios de la inteligencia emocional son muy extensos, Bisquerra (2008) señala que 

la práctica de la inteligencia emocional es una innovación que contribuye al bienestar 

personal y profesional. 

Los beneficios de la inteligencia emocional constituyen un importante predictor del éxito en 

la vida y el bienestar psicológico general de la persona, algunos de estos son:  

1. Mejores relaciones con los coetáneos.  

2. Menos problemas de conducta.  

3. Menos propensión a actos de violencia.  

4. Mayor cantidad de sentimientos positivos sobre ellos mismos y la familia.  

Aptitud Emocional. 

La Aptitud Emocional es “una capacidad aprendida basada en la Inteligencia Emocional que 

da lugar a un desempeño laboral sobresaliente” (Goleman, 2000, p.43), es un rasgo personal 

o un conjunto de hábitos, a través de los cuales se aumenta el valor del esfuerzo que una 

persona realiza en su trabajo. 

La Inteligencia Emocional determina el potencial para aprender las habilidades prácticas 

basadas en 5 elementos: conocimiento de uno mismo, motivación, autorregulación, empatía 

y destreza para las relaciones, por su parte la aptitud emocional determina qué proporción de 

ese potencial se traduce en facultades que se utilizan en el trabajo, en este caso la tarea de 

fiscalización de las Entidades Públicas.  

El modelo original de Goleman consiste en cinco dimensiones que también pueden ser 

consideradas componentes de la inteligencia emocional. Las 5 dimensiones de la inteligencia 

emocional y su relación con las 25 aptitudes emocionales necesarias para triunfar en el lugar 

de trabajo se muestran en la Figura No. 1, que se presenta a continuación (Goleman, 2000):      
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Figura 1: Dimensiones y Aptitudes de la Inteligencia Emocional. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Goleman (2000). 

En este modelo, las aptitudes personales son aquellas que determinan el dominio de uno 

mismo, mientras que las aptitudes sociales determinan el manejo de las relaciones con los 

demás. Manejar una situación emocional requiere las aptitudes necesarias para resolver los 

problemas desde su origen, establecer con rapidez entendimiento y confianza, saber escuchar, 

tener la capacidad capaz de persuadir con una recomendación. Se necesitan facultades como 

el conocimiento de uno mismo, así como la posibilidad de ver las cosas en perspectiva, para 

ser una persona en que es posible confiar. 

Fiscalización. 

“Es el proceso mediante el cual una entidad especializada se encarga de vigilar, supervisar, 

auditar y verificar que todas las entidades que manejan recursos públicos los ejerzan 

conforme a la ley, los planes y programas aprobados por el Poder Legislativo” (González, 

2008, p. 14) 

La Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores INSTOSAI-ISSAI 

100 (2013) establece que el entorno de la Auditoría del sector público, es aquel en el que los 

gobiernos y otras entidades del públicas se responsabilizan sobre el uso de recursos 

provenientes de la tributación y otras fuentes, para la prestación de servicios a los ciudadanos 

y otros beneficiarios, Cada una de los Organismos de Fiscalización Superior tiene la 

Aptitudes Sociales

Aptitudes Personales Autorregulación

1. Autocontrol
2. Confiabilidad  e Integridad
3. Adaptabilidad e Innovación

Autoconocimiento
1. Conciencia emocional
2. Autovaloración
3. Confianza en sí mismo
4.

Motivación

1. Logro
2. Compromiso
3. Iniciativa
4. Optimismo
5.

Empatía

1. Comprensión de los demás
2. Orientación hacia el servicio
3. Aprovechamiento de la diversidad *Conciencia 

política 

Habilidades Sociales
1. Influencia 

2. Comunicación

3. Liderazgo 

4. Catalizador del cambio

1. Resolución de conflictos
2. Colaboración y cooperación
3. Habilidades de equipo
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responsabilidad principal de identificar y abordar sus propias necesidades de desarrollo de 

capacidades basadas en sus planes estratégicos y de desarrollo afines.  

 

La inteligencia emocional y su relevancia en la fiscalización 

En los Órganos de Fiscalización Superior, cada persona tiene un rol determinado y el éxito 

en la función desempeñada puede, depender del patrón de Inteligencia Emocional que posea. 

En la actividad profesional de los auditores es necesaria la promoción de habilidades que 

faciliten el trabajo en equipo, el relacionarse adecuadamente con autoridades de la misma 

institución y con los responsables de los entes auditados, trabajar bajo presión, mantener la 

objetividad en sus actuaciones así como en sus criterios, por mencionar sólo algunas. Para 

lograrlo es necesario que las personas conozcan las aptitudes emocionales con que cuentan y 

la relación que estas tienen con su trabajo de fiscalización y en general en su desarrollo como 

persona, para que una vez identificadas decida voluntariamente trabajar en incrementarlas y 

fortalecerlas.  

La relación entre la necesidad de la Inteligencia Emocional y la Inteligencia Cognitiva es 

posible identificarla en las tareas de auditoría gubernamental. Si bien es cierto que el aspecto 

del conocimiento teórico de normativa, conceptos y procedimientos, así como los elementos 

técnicos propios del trabajo de fiscalización son insustituibles, también lo es que el juicio 

profesional. El modo y la capacidad para establecer relaciones son determinantes en el 

desempeño de las funciones y en el establecimiento de resultados. 

El auditor requiere tener la suficiente habilidad de empatía y apertura para captar el entorno 

de cada situación, escuchar a las partes involucradas, trabajar en equipo para fortalecer un 

criterio y establecer las estrategias para la obtención de evidencias. Debe además tener la 

capacidad de formación de un juicio objetivo pero no inflexible.  

 

Planteamiento del problema. 

La investigación pretende realizar un diagnóstico de aptitudes emocionales en la mujer y 

cuya promoción puede mejorar su desempeño en los equipos de fiscalización estatal en un 

Organismo de Fiscalización Superior. 

El aspecto de la Inteligencia Emocional de los auditores aún no es tomado en cuenta como 

un criterio consciente para la formación de los equipos de trabajo, generalmente únicamente 
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se evita integrar en el mismo grupo a personas que se conoce tienen o han tenido conflictos 

interpersonales, o que manifiestan abiertamente al jefe de área su inconformidad o rechazo 

por trabajar con algún compañero en particular, siendo una manera de evitar, mas no atender, 

las emociones conflictivas que puedan perjudicar el trabajo en equipo. 

Es en las relaciones interpersonales cotidianas donde se pueden observar diversas situaciones 

que tienen que ver más con lo emocional que con lo estrictamente técnico y que, por lo tanto, 

afectan los resultados obtenidos en los equipos de trabajo y a su vez pueden disminuir su 

efectividad, a partir de lo anterior la pregunta de investigación es la siguiente: 

¿Cuáles son las aptitudes emocionales más desarrolladas en las mujeres profesionistas de 

la Dirección de Auditoría Estatal de un Organismo de Fiscalización Superior y cuáles son 

aquellas que es necesario fortalecer, para la adecuada integración de equipos de auditoría 

gubernamental? 

 

Objetivo General. 

Realizar un diagnóstico de las aptitudes emocionales de las mujeres integrantes de los 

equipos de auditoría gubernamental, en la Dirección de Auditoría Estatal de un Organismo 

de Fiscalización Superior.  

Objetivos Específicos. 

1. Analizar la importancia de la Inteligencia Emocional y las aptitudes emocionales en 

un Organismo de Fiscalización Superior.  

2. Adaptar un instrumento para la medición de las aptitudes emocionales. 

3. Analizar los resultados obtenidos identificando las fortalezas y áreas de oportunidad 

en las aptitudes emocionales de la mujer en un Organismo de Fiscalización Superior.  

Variables 

El término variable se refiere a una característica, aspecto, propiedad o dimensión de un 

fenómeno la cual puede asumir diferentes valores. Se presenta en la Tabla 2 el despliegue de 

las variables e indicadores de la investigación. 
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Tabla 2: Despliegue de las variables 

Variable Nombre Indicadores 

(X) 

Independiente 

 

 

Inteligencia Emocional. 

 

Autoconocimiento 

Autocontrol 

Aprovechamiento Emocional- 

Automotivación 

Empatía 

Habilidades Sociales 

(Y) 

Dependiente 

Conductas de las integrantes de 

los Equipos de Fiscalización 

Comprensión de los estados 

emocionales 

Tolerancia al estrés y el control de los 

impulsos  

Optimismo, Motivación , Sentirse 

motivado para realizar su trabajo 

Detectar y comprender las emociones 

de los demás 

Uso del vocabulario apropiado y 

expresar verbalmente las emociones 

en el trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia 

Método 

La metodología empleada tuvo un enfoque mixto, “Los métodos mixtos representan un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (Hernández, Sampieri y 

Mendoza, 2014), a su vez, por las características y la finalidad del estudio se considera de 

tipo descriptivo, este tipo de estudios “buscan desarrollar una imagen o fiel representación 

del fenómeno estudiado a partir de sus características” y es exploratoria ya que no se había 

realizado con anterioridad una investigación sobre el tema en la institución en cuestión.  
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Por otra parte, dado que se busca conocer la asociación entre las variables (dependientes e 

independiente) y se establecen relaciones de causa-efecto entre los hechos ocurridos y los 

factores que los ocasionan, se considera de tipo correlacional y ex post facto. 

Diseño del Instrumento Primario. 

En el diseño del instrumento de recolección de datos, se consideraron diversos factores entre 

los cuales están principalmente:  

1. Apego al marco contextual de la investigación. 

2. Relación sustancial y coherente con la pregunta de investigación.  

3. Relación con la problemática general. 

Se eligió el cuestionario basado en el Test denominado “Inteligencia Emocional en Niños de 

Diez Años de Edad”, elaborado, aplicado y validado por Rubén Darío Chiriboga Zambrano 

y Jenny Elizabeth Franco Muñoz, de la Médico Familiar, Pontificia Universidad Católica de 

Ecuador, (Chiriboga Zambrano Rubén Darío, 2001) por considerarse adecuado a los 

objetivos y marco teórico de esta investigación. 

Este instrumento tiene como fundamento cada una de las 5 dimensiones de la Inteligencia 

Emocional propuestas por Daniel Goleman. Además requiere de poco tiempo para 

contestarlo, puede ser aplicado y comprendido con facilidad, lo cual lo hace práctico y útil 

para los usuarios interesados. 

Una vez seleccionado el cuestionario, las preguntas de cada bloque fueron adaptadas al 

lenguaje y circunstancias de los sujetos de esta investigación. Así, quedaron relacionadas con 

cada una de las 5 dimensiones de la Inteligencia Emocional como se muestra a continuación 

en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Dimensiones de la Inteligencia Emocional y su correlación con los ITEMS del 

Instrumento Primario 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

Diseño de Ítems. 

Los ítems se redactaron como enunciados, seguidos de una escala de estimación (rating scale) 

consistente en una graduación con las siguientes opciones: 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

A estas 4 fueron asignadas valores entre 0 y 3 puntos respectivamente y se ordenaron en el 

instrumento de modo que los primeros 6 ITEMS tuvieran una valoración inversa a los 6 

últimos, con la finalidad de generar y evaluar el análisis de los participantes al contestar el 

cuestionario. La prueba piloto, se realizó con 3 mujeres con las mismas funciones y 

características de los sujetos primarios que no formaron parte de la muestra seleccionada, 

con la finalidad de conocer si las preguntas del cuestionario eran entendidas correctamente y 

si era idóneo para el tipo de información que se requería en la investigación. 

La prueba definitiva se llevó a cabo en las oficinas del Órgano de Fiscalización Superior en 

el área de Fiscalización Estatal.  

ÍTEM DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

1 A 12 AUTOCONTROL 

13 A 

24 

AUTORREGULACIÓN 

25 A 

36 

MOTIVACIÓN 

37 A 

48 

EMPATÍA 

49 A 

60 

HABILIDADES SOCIALES 
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Para complementar e interpretar los resultados del instrumento primario se utilizaron también 

como técnicas de recolección de datos la entrevista profunda y la observación. 

Sujetos Primarios de la investigación. 

Mujeres profesionistas que se desempeñan como auditoras gubernamentales en el área de 

Auditoría Estatal de un Órgano de Fiscalización Superior.  

Muestra. 

El tamaño de la muestra, se determinó mediante la aplicación de la fórmula estadística por 

estratos, los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4: 

Tabla 4: Población y tamaño de la muestra 

Población Tamaño Muestra 

Unidad Primaria 30 21 

Fuente: Elaboración Propia 

Las personas incluidas en la muestra se eligieron tomando como base un listado de personal 

del cual se fueron seleccionando los nombres mediante una tabla de números aleatorios. 

 

Resultados. 

A partir del registro y análisis de la información recabada en la aplicación del instrumento 

primario, se obtuvo como resultado el promedio general de las habilidades emocionales de 

la mujer, así como los promedios en cada una de las dimensiones de la Inteligencia 

Emocional los cuales se muestran en la Figura 3.   

Figura 3: Resumen Aptitudes Emocionales de la Mujer por Dimensiones de la 

Inteligencia Emocional 

 

73.9%

64.0%

75.3%
71.4% 73.0% 71.5%

58%
60%
62%
64%
66%
68%
70%
72%
74%
76%
78%
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Fuente: Elaboración propia. 

El aprovechamiento emocional fue la aptitud más desarrollada con un 75.3%. En segundo 

término se encuentra la autoconciencia con un 73.9%, en tercer y cuarto lugar las habilidades 

sociales y la empatía con 73% y 71.4% respectivamente.  

La dimensión menos desarrollada fue el autocontrol, es decir el manejo de las emociones y 

los impulsos, los cuales muestran un resultado de 64%.  

Los resultados anteriores nos muestran que las mujeres presentan habilidad para utilizar 

positivamente sus emociones en el logro de sus objetivos. Esto se puede observar en la actitud 

de compromiso para realizar todas las actividades que se les encomiendan aun y cuando la 

mayoría son también responsables de otras tareas como lo es la atención a la familia, en el 

caso de las mujeres casadas o con hijos, así como trabajos o estudios adicionales en el caso 

de las mujeres solteras. 

También es posible identificar casos de mujeres en el área, que ante situaciones personales y 

familiares adversas se han esforzado aun más en el trabajo con la finalidad de afrontar sus 

problemas con responsabilidad. 

La dimensión del autocontrol fue la menos desarrollada, es decir las conductas relacionadas 

con evitar explosiones emocionales de enojo, mantener el equilibrio, aun en situaciones 

críticas. Esto es explicable ya que las circunstancias de presión y estrés por los tiempos 

asignados, las molestias que surgen con los auditados por las observaciones y el volumen de 

información que se analiza, son cotidianas en el trabajo de fiscalización. 

Los porcentajes obtenidos en las dimensiones de empatía y habilidades sociales, ponen de 

manifiesto que es común que surjan problemas interpersonales y críticas entre las mujeres 

que integran los equipos de trabajo. 

Resultados obtenidos del instrumento primario por dimensión de I.E.  

Este apartado muestra los resultados del instrumento primario en cada una de las dimensiones 

analizadas.   

Autoconciencia. 

Los resultados obtenidos en el área de la autoconciencia Figura 4 muestran que, los items 

con más alta puntuación fueron aquellos que se relacionan con la aceptación personal, el 

reconocimiento de los errores y la capacidad de distinguir las situaciones de trabajo que les 

agradan de las que les desagradan (Preguntas 7,11 y 12 respectivamente). 
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Figura No. 4: Tabulación de puntajes obtenidos del instrumento primario en la 

Dimensión de Autoconciencia Items 1-12 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar el ítem 3 el cual corresponde a la pregunta de que si les gustaría ser 

como sus superiores presentó el nivel mínimo de puntuación en la muestra seleccionada, lo 

cual puede mostrar que la percepción de los auditores respecto a sus dirigentes no es de 

admiración.  

Las preguntas 4 y 9, que también presentaron porcentajes bajos, tienen relación con la 

dificultad para perdonar las ofensas de los otros, así como con el empeño en destacar 

profesionalmente respecto a sus compañeros. Esto es consecuencia de que por ser una 

institución pública en la que la mayoría de los empleados cuenta con una plaza estable, se 

presenten actitudes de apatía o resistencia al cambio. 

Autocontrol. 

Los resultados generados en esta dimensión Figura 5 revelan que, los items con más alta 

puntuación fueron los que se relacionan con la habilidad para reconocer y solicitar ayuda 

cuando se tiene una duda en el desempeño del trabajo y sobre la percepción de sí mismos 

dentro del mismo (preguntas 2 y 11 respectivamente). 

Las preguntas 3 y 10 son las que presentaron la puntuación más baja, la primera tiene que 

ver con la frecuencia en que los auditores sienten decepción en el desempeño de sus funciones 

y la segunda corresponde a la habilidad para adaptarse a alguna situación que no sea 

conforme a su pensamiento o postura personal.  
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Figura 5: Tabulación de puntajes obtenidos del instrumento en la Dimensión de 

Autocontrol Items13-24 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Las causas de la decepción de las mujeres respecto a su trabajo dependen en gran parte de la 

personalidad de cada participante. Sin embargo, las más comunes son: sentir que el trabajo 

ha sido en vano cuando las observaciones no tienen el efecto esperado por errores de 

procedimiento. Otra de las razones que pueden generar desánimo en el trabajo es cuando no 

se obtienen las prestaciones o incrementos en remuneraciones esperadas o cuando la 

inversión de tiempo y recursos adicionales no es reconocida. 

Respecto a la habilidad de las participantes para adaptarse a opiniones distintas de criterio, 

también es necesario se fortalezca , ya que en ocasiones se hacen juicios o conclusiones 

demasiado cerradas y que obstaculizan el trabajo en equipo. 

Aprovechamiento Emocional. 

Los resultados obtenidos en el área del aprovechamiento emocional, Figura 6 que fue en la 

que mayor puntuación se obtuvo, revelan que los items con más alto porcentaje se refieren a 

la habilidad para auto motivarse en las funciones que implica la tarea de fiscalización 

(Pregunta 5), y a la capacidad para continuar y concluir con las actividades encomendadas.  

Figura 6: Tabulación de puntajes obtenidos del instrumento primario en la Dimensión 

de Automotivación Items 25-36 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los items que en esta dimensión presentaron los niveles más bajos de puntuación, se 

relacionan con la percepción que tienen las mujeres del área respecto a que si sus superiores 

reconocen y valoran su trabajo (Pregunta 3) y a si consideran que se le da importancia a su 

opinión (Pregunta 6). Esto manifiesta que existe insatisfacción en el reconocimiento de las 

funciones que realizan. También tiene relación con los resultados obtenidos en la pregunta 

3, en la dimensión de autoconciencia, la cual reflejó en su resultado la baja admiración que 

los participantes sienten respecto a sus superiores. 

Empatía. 

En la dimensión de empatía Figura 7 los resultados obtenidos muestran que, los items que 

más alta puntuación generaron fueron aquellos que se relacionan con la habilidad para aceptar 

a las personas que realizan actividades distintas a las suyas (Pregunta 10) y la de respetar las 

debilidades o defectos de los otros (Pregunta 8). 

Los resultados anteriores se reflejan en el hecho de que, generalmente se valora el trabajo 

que realizan otras personas aun cuando su responsabilidad sea menor como el caso de las 

secretarias, personas de apoyo administrativo o de intendencia, los cuales son tratados con 

respeto y amabilidad.  

Figura 7: Tabulación de Puntajes Obtenidos del Instrumento Primario en la Dimensión 

de Empatía Items 37-48 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar también la pregunta 3 que se refiere al hecho de preocuparse 

activamente por alguno de sus compañeros, es en la que se obtuvo menor puntaje. La 

pregunta 6 se refiere a la habilidad y disposición de las mujeres participantes para escuchar 

a sus compañeros y presentó la segunda puntuación más baja de la dimensión. 

Por lo que respecta a las preguntas en las que se obtuvo menor puntuación, existen diferentes 

causas que pueden originarlas, relacionadas con las responsabilidades adicionales al trabajo 
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profesional que tienen las mujeres del área, considerando que la jornada laboral es larga y 

que el tiempo disponible fuera del horario de trabajo es reducido para realizar visitas o para 

disponerse a escuchar a los otros.  

Habilidades Sociales. 

En esta dimensión, los items que más alta puntuación generaron fueron el 7, que se relaciona 

con el agrado o disposición a los grupos de personas y el 11, referente a no sentir que los 

compañeros se aprovechan si se les demuestra amistad Figura 8.  

 

Figura 8: Tabulación de puntajes obtenidos del instrumento primario en la Dimensión 

de Habilidades Sociales Items 49-60 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Lo anterior está relacionado con la característica de que la auditoría es esencialmente en 

equipo y debido a los tiempos establecidos para la conclusión del trabajo, así como las 

situaciones de análisis que se presentan en cada fiscalización, los auditores comprenden y 

prefieren en su mayoría, trabajar en grupo que de manera individual. 

La pregunta 12 fue en la que menor puntuación se obtuvo y tiene que ver en el primer caso 

la habilidad de resolver los problemas de trabajo sin discutir. 

Esto se puede originar por las constantes situaciones de tensión, que provocan discusiones 

entre los miembros de los equipos y que van desde causas simples como el uso de los equipos, 

hasta situaciones más complejas como diferencias de criterios o responsabilizar a los otros 

por trabajos no concluidos en tiempo. 
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Conclusiones 

Producto de la revisión del marco teórico, la aplicación del diagnóstico y el análisis de 

resultados, se respondió a la pregunta de investigación y se alcanzó el objetivo general de la 

misma. Fue posible identificar las aptitudes emocionales más desarrolladas en las mujeres 

participantes, las cuales son: el aprovechamiento emocional y la autoconciencia. 

De igual forma se detectaron las aptitudes emocionales que de manera particular es necesario 

fortalecer y desarrollar. Estas se determinaron como: el autocontrol, las habilidades sociales 

y la empatía. Todas estas tienen una aplicación directa con el trabajo en equipo. 

Lo anterior representa un área de oportunidad importante dado que las habilidades sociales 

nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria y 

el trabajo de auditoría es un trabajo esencialmente de equipo. 

A partir de lo anterior se puede concluir también que, las mujeres del área de estudio 

mostraron un mayor grado de Inteligencia Emocional en el caso de las dimensiones 

relacionadas con las aptitudes personales. Esto se determina ya que utilizan sus emociones y 

las situaciones de su entorno, incluso adversas, para el logro de sus objetivos en el área 

laboral. Otro indicador de ello es que les es fácil reconocer sus fortalezas y áreas de 

oportunidad, así como auto motivarse en su trabajo.   

En lo que se refiere al logro de los objetivos específicos planteados al inicio de la 

investigación éste también fue posible dado que: 

Tomando como referencia el marco de la Inteligencia Emocional, propuesto por Daniel 

Goleman (2000), se identificó que los conceptos de inteligencia emocional así como las 

aptitudes emocionales descritas en el desarrollo de la investigación son aplicables y útiles al 

trabajo de fiscalización.  

Se adaptó un instrumento para la medición de las aptitudes emocionales partiendo de las 

características y condiciones propias del área de estudio, basado en la propuesta de Daniel 

Goleman (2000).  

Se realizó el diagnóstico de aptitudes emocionales que permitió identificar las fortalezas y 

áreas de oportunidad de las participantes. 

De manera general es posible establecer que el desarrollo de aptitudes emocionales en los 

equipos de trabajo permite que se fomente la comunicación abierta y asertiva. De igual forma 

facilita realizar un examen crítico de las percepciones personales y sobre los demás. Esta 
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apertura es una cuestión de fuerte contenido emocional que hace la diferencia entre llegar a 

una solución propositiva o terminar en una desgastante discusión. 

Al existir un estado de armonía interna en los equipos se multiplica su potencial y se 

aprovecha al máximo la capacidad de cada miembro. 

Los resultados obtenidos en la investigación, permiten reflexionar en dos vertientes: 

1. La necesidad y conveniencia de dar continuidad a la investigación, para conocer el 

impacto real que pueda surgir de la aplicación de un programa de Inteligencia Emocional, en 

el desempeño de los integrantes de los equipos de fiscalización en el Organismo de 

Fiscalización Superior, independientemente de su género.  

2. Es factible realizar estudios posteriores para retomar, modificar y complementar cada 

uno de los puntos que en la investigación se exponen para profundizar sobre aspectos no 

analizados, por el transcurso del tiempo o por el cambio del entorno y sujetos participantes 

con los que ésta fue realizada. 

Las sociedades actuales requieren promotores del Desarrollo Humano atentos y 

comprometidos con las distintas propuestas y modelos que coadyuven a generar cambios 

positivos, que animen a mirar el futuro con esperanza y energía positiva, para que las 

personas, y por consecuencia las instituciones, en lugar de derrumbarse puedan sostenerse y 

crecer con éxito. 

Los retos de futuro que plantea el estudio de la historia de las emociones femeninas son 

múltiples. En el transcurso de los años se han  estudiado, las biografías de mujeres que han 

contribuido de manera determinante en todos los ámbitos de la historia, sin embargo el 

conocimiento de las aptitudes y la gestión de las emociones femeninas todavía constituye un 

campo que tiene mucho por explorar. 

Por otra parte es evidente que las mujeres en las últimas décadas hemos ido haciendo 

esfuerzos por avanzar en la consecución de escenarios mas equitativos en todos los aspectos 

y uno muy importante es el profesional, donde es innegable la importancia y las valiosas 

aportaciones que se realizan cada día por las mujeres profesionistas. 

No se puede seguir interpretando la realidad histórica sin asumir la trascendencia de la 

variable emocional y dejando de lado el papel fundamental del género en la conducta 

humana. Lo contrario nos condena a una historia incompleta e insuficiente para asumir la 

complejidad del contexto actual. 
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Para lograr el reconocimiento como mujeres es importante en primer termino partir del 

conocimiento de nuestras características, aptitudes y áreas de oportunidad, lo cual permitirá  

trabajar en nuestras debilidades y potencializar nuestras fortalezas contribuyendo así a la 

construcción de familias, organizaciones y sociedades con mayor bienestar emocional. Este 

trabajo pretende ser una aportación para lograrlo.  
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Resumen 

Con el objetivo de determinar la situación actual del campo mexicano desde la perspectiva 

de productores agropecuarios, empresarios y académicos, se desarrolló este estudio. Se 

seleccionaron 30 productores por cada uno de los 6 principales municipios de las Regiones 

Ciénega y Norte del Estado de Jalisco, dando un total de 180 productores, los cuales fueron 

determinados en base a la calidad de sus insumos, tecnología implementada, infraestructura 

disponible y seguridad en el mercado destino de su producto. Tanto los productores como 

empresarios y académicos, fueron encuestados en sus propios lugares de trabajo, sobre su 

percepción personal acerca de la situación actual del campo mexicano, transcurridos 36 años 

desde su implementación (1982). Los datos recopilados fueron analizados mediante pruebas 

Ji cuadrada (x2), 95% de confianza, utilizando asimismo Estadística Descriptiva por grupo 

de análisis. Los resultados señalan diferencias significativas entre los 3 grupos considerados, 

de acuerdo a su percepción particular. Los factores señalados con mayor frecuencia fueron: 

1. Ausencia de Biotecnología en las Explotaciones; 2. Uso excesivo de Agroquímicos; 3. 

Débil Industria Agropecuaria Nacional; 4. Escasa Promoción y Vinculación entre 

Productores, Industria y Universidades; 5. Ausencia de Diagnósticos actualizados acerca de 

las necesidades reales para crecer y el Impacto Económico generado a partir de los recursos 

y carencias identificadas en localidades, municipios y regiones. Es indudable que la 

Globalización es un fenómeno complejo que tuvo resultados contrastantes, ya que para unos 

fue una ayuda invaluable y para otros resultó ser el origen de su desgracia, caracterizada por 

la enorme desigualdad económica provocada. 

Palabras Clave: Campo mexicano, Análisis, Periodo 1982-2018 

 

Abstract 

In order to determine the current situation of the Mexican countryside from the perspective 

of farmers, businessmen and academics, this study was developed. 30 producers were 

selected for each of the 6 main municipalities of the Marsh regions and North of the State of 

Jalisco, giving a total of 180 producers, which were determined on the basis of the quality of 

its inputs, implemented technology, available infrastructure and security on the target market 

of your product. Both producers and businessmen and academics, were surveyed on their 

own places of work, about their personal perception on the current situation of the Mexican 
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countryside, after 36 years of its implementation (1982). The collected data were analyzed 

by Chi-square test (x 2), 95% confidence, also using descriptive statistics by group. The 

results indicate significant differences between the 3 groups considered, according to his 

particular perception. The factors mentioned most frequently were: 1. absence of 

biotechnology on farms; 2. excessive use of agrochemicals; 3. weak national agricultural 

industry; 4. little promotion and linkages between producers, industry and universities; 5 

absence of diagnostics updated about the real needs to grow and the economic impact 

generated from resources and shortcomings identified in towns, municipalities and regions. 

It is no doubt that globalization is a complex phenomenon that had contrasting results, since 

for some it was an invaluable aid and for others turned out to be the source of her misery, 

characterized by enormous economic inequality caused. 

Keywords: Mexican Field, Analysis, Period 1982 – 2018  

 

Introducción  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señaló 

en 2012, que el campo mexicano podría definirse o caracterizarse primordialmente  como: 

rezagado, incompetente y desequilibrado o desigual, lo que se argumenta, pone en riesgo 

tanto la seguridad como la soberanía alimentaria del país. Si a esto le añadimos, que en 

promedio se están importando el 45% de los alimentos que se consumen en el país 

(incluyendo al maíz y frijol, los de mayor identificación y consumo con la alimentación 

mexicana), lo que nos coloca como un país deficitario y dependiente del exterior, estaremos 

ante una realidad cruda de lo que es actualmente el campo mexicano. El sector agropecuario 

mexicano es un sector de indudable trascendencia para el desarrollo del país; su aporte a la 

economía, y su impacto social, político, cultural y medioambiental, juegan un papel 

fundamental para el desarrollo y crecimiento económico del país. Y en este contexto, el 

Estado de Jalisco es el de mayor aporte al Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario 

nacional, lo que sin duda dimensiona el papel del estado en este rubro. Sin embargo, las 

percepciones acerca del campo mexicano no son desgraciadamente muy positivas de manera 

general, ya que queda la fuerte percepción entre la gente ligada al campo, que los diversos 

eslabones de la cadena productiva (productores, empresarios, académicos, autoridades 
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gubernamentales y consumidores, básicamente), no se han integrado de manera efectiva, 

quedando aún mucho por lograr para el verdadero desarrollo y crecimiento del campo.  

 

Gallegos (2014), señala que el campo mexicano es un retrato de desigualdad, explotación e 

impunidad; explica que en él, se produce un modelo de explotación y desigualdad que se ha 

fortalecido por años ininterrumpidos, en donde un grupo de empresarios se ha valido 

tradicionalmente de sus conexiones políticas para incrementar su dominio y ha obtenido 

apoyos y/o subsidios gubernamentales para incrementar su producción, manteniendo a sus 

jornaleros en condiciones indignas y de explotación laboral.  

 

Es importante recalcar que la naturaleza de la problemática en el campo mexicano, trasciende 

a niveles no sólo económicos, sino que se expande y afecta tanto a aspectos  sociales, como 

políticos, culturales y medioambientales, adquiriendo así, un carácter multidisciplinario. 

Además, es importante recalcar el hecho de que en el medio rural, viven entre 26 y 30 

millones de mexicanos (FAO, 2014), de los que aproximadamente, el 80% de ellos se 

encuentra en pobreza y de 16 a 20 millones en pobreza extrema (INEGI, 2016).  

 

Aspectos como la educación (analfabetismo y baja escolaridad) y la migración 

(desplazamientos nacionales e internacionales recurrentes),  generan círculos generacionales 

de pobreza, encontrándose entre las principales problemáticas del sector. Si a esto se añade, 

una evidente desvinculación entre la industria y los productores y entre la industria y las 

universidades, se dibuja un contexto, donde la desintegración y falta de planeación conjunta 

crea un escenario como el que estamos viviendo actualmente, y en él que sólo importa el 

recurso económico, pero no el desarrollo humano. Para incrementar la gravedad de esta 

situación, tendríamos que añadir, que tanto los productores, como los empresarios y 

académicos del ramo agropecuario, tienen una visión o percepción particular que no 

necesariamente son coincidentes, y que dificultan de forma sensible, el establecimiento de 

directrices generales que abonen al crecimiento y desarrollo económico y que sean aceptadas 

en su totalidad por los distintos eslabones, por lo que existe mucho trabajo por realizar en 

este aspecto.    
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Objetivo  

Así, y atendiendo a esta problemática, el estudio tuvo como objetivo el conocer las 

percepciones personales de los productores agropecuarios, empresarios y académicos del 

ramo, acerca de la situación actual del campo mexicano, a 36 años de la implementación de 

la Globalización en nuestro país, estableciendo directrices conjuntas o integradoras de las 

posibles soluciones que posibiliten el incremento de la productividad y el mejoramiento de 

la calidad de vida de los diversos eslabones ligados a la cadena productiva agropecuaria.  

 

Metodología 

El estudio se desarrolló en las Regiones de la Ciénega y Norte de Jalisco, México. Para el 

desarrollo de éste, se seleccionaron a 30 productores, 20 empresarios y 10 académicos en 

cada una de las dos regiones, haciendo un total de 60 productores, 40 empresarios y 20 

académicos totales para ambas regiones. Estos fueron visitados en sus propios lugares de 

trabajo para aplicarles una encuesta acerca de la visión personal de cada grupo (productores, 

empresarios y académicos) sobre el impacto de la Globalización en el periodo citado (1982 

a 2018). La información recopilada fue analizada mediante pruebas Ji cuadrada para igualdad 

de proporciones, mediante el uso de tablas de contingencia por grupo analizado. Se utilizó 

asimismo Estadística Descriptiva (medidas de tendencia central y de dispersión) para las 

variables analizadas, con el propósito de establecer con claridad su visión grupal. En el 

estudio participaron en la aplicación de las encuestas, estudiantes de las carreras de 

Agronegocios, Administración y Mercadotecnia de ambos centros de estudio: Centro 

Universitario de la Ciénega y Centro Universitario del Norte, de la Universidad de 

Guadalajara. El trabajo se llevó a cabo del mes de Diciembre de 2016 al mes de Enero de 

2019, en los 10 municipios que conforman la Región Norte y los 13 municipios que 

conforman la Región de la Ciénega en el Estado de Jalisco. 

 

Marco Teórico 

México ocupa el 3er lugar en producción agroalimentaria en América Latina (AL) y vende 

productos agroalimentarios a más de 150 países en el mundo (FAO, 2014). Sin embargo, 

pese a esto, los productores rara vez ven reflejados estos beneficios económicos en sus 
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ingresos y mucho menos en su calidad de vida. Los principales problemas referidos por varios 

autores (Núñez, et al, 2018ab) a la problemática actual del campo mexicano, se refieren a: 

 

x Empleo de personas adultas (mayores de 60 años, sin condiciones laborales 

adecuadas para personas de su edad). 

x Presencia en aumento de “enganchadores”, cuyo trabajo o función principal es 

reclutar trabajadores para fungir como “jornaleros agrícolas”, bajo condiciones de 

explotación laboral evidente (mayores jornadas laborales y menores salarios).  

x Jornadas de trabajo sin equipo adecuado o especializado para las tareas a realizar, en 

donde generalmente son expuestos al manejo de sustancias tóxicas (agroquímicos y 

fertilizantes).  

x Explotación laboral de mujeres, niños y adolescentes, además de adultos mayores 

(condiciones laborales y salarios menores al mínimo reglamentario). 

x Abuso de campesinos de escasos recursos, y en ocasiones de etnias indígenas 

contratados para trabajos agrícolas 

 

Sumado a esta problemática, por años ha existido la percepción de que la mayoría de los 

apoyos y/o subsidios oficiales son entregados mayoritariamente a los productores de mayores 

recursos que les permiten implementar en sus explotaciones una mejor tecnología y una 

mayor infraestructura. SAGARPA (2016) estableció y certificó esta tendencia, ya que en sus 

investigaciones documentó (ver tabla 1), que hasta el 60% de los apoyos y/o subsidios fueron 

entregados a estos productores de mayores ingresos durante el periodo 2016-2012, tendencia 

seguida actualmente. 

Tabla 1. Tipo de productor que recibió apoyos y/o subsidios oficiales en el periodo  

2006-2012 

Tipo de Productor Porcentaje de Apoyos o Subsidios Oficiales   

Recibidos en el Periodo 2006 - 2012 

Pequeños 15% 

Medianos 25% 

Grandes 60% 

           Fuente: SAGARPA, 2016 
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En la tabla 2, se observa por su parte, que la mayoría de las Unidades de Producción Rural 

(UPR), establecidas en el país, dedican su producción al autoconsumo (72%) y que son 

manejadas básicamente por pequeños productores de escasos recursos, en tanto que el 22% 

de éstas UPR, la destina a su consumo y al mercado nacional (pequeños y medianos 

productores) y sólo el 6% la está importando a mercados nacionales y/o internacionales 

(productores medianos y grandes con visión empresarial y recepción de apoyos oficiales).  

 

Tabla 2. Caracterización de las Unidades de Producción Rural (UPR) en México 

UPR / 

Tipo de 

Productor 

Porcentaje  

 

Superficie 

(Has)  

Destino 

Pequeño 72% Menor a 5 Hectáreas Autoconsumo 

Pequeño y 

Mediano 

22% Entre 4 a 20 

Hectáreas 

Autoconsumo y Mercado 

Local 

Mediano y Grande 6% Mayor a 20 

Hectáreas 

Mercado Nacional e 

Internacional 

 Fuente: SAGARPA, 2016 

 

En este mismo estudio de SAGARPA (2016), se documentó el número de irregularidades 

reportadas en las actividades agropecuarias por los estados de la República Mexicana (ver 

tabla 3), notándose que los estados con mayor vocación de este tipo fueron los que reportaron 

la mayor cantidad de abusos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Lo relevante 

de esto, estriba que hasta el 85% de las quejas presentadas se dieron en los estados de Sonora, 

Baja California, Sinaloa, Chihuahua y Jalisco, identificados como los de mayor vocación 

agropecuaria.  
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Tabla 3. Irregularidades promedio anuales encontradas en los campos agrícolas  

(2010-2014), por Estado de la República 

Estado del País Número de Irregularidades Porcentaje de Presencia 

Sonora 14,126 35% 

Baja California 8,379 21% 

Sinaloa 6,385 16% 

Chihuahua  4,633 11% 

Jalisco 816 2% 

Otro Estado 6,086 15% 

TOTAL 40,425 100% 

 Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. STPS. 2016 

 

En este contexto, la tabla 4 especifica los principales productos alimenticios que son 

importados por nuestro país, ya que somos incapaces de producir lo que nuestro pueblo 

consume al 100%, hecho que nos convierte en un país importador o comprador, dependiente 

de los alimentos del exterior para poder alimentar a nuestro pueblo.  Conviene señalar que 

un país importador de hasta el 25% de sus alimentos es visto como algo “normal” en el 

mundo, debido a la diversidad de climas y condiciones específicas en cada país, y que 

condicionan la producción de ciertos alimentos; pero en México se importa hasta el 45% de 

los alimentos, incluyendo al maíz y frijol, dos alimentos “iconos” en la alimentación 

mexicana. 

 

Tabla 4. Principales productos alimenticios de Importación (2008-2018) 

Alimento Porcentaje de Importación 

Oleaginosas y Soya 95% 

Arroz 70% 

Carne de Puerco 40% 

Maíz 30% 

   Fuente: INEGI, 2016 
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Resultados y Discusión 

Los principales aspectos surgidos a raíz de la encuesta aplicada a los tres diferentes grupos 

(productores, empresarios y académicos), fueron los siguientes: 

 

Productores: 

  

x La principal problemática señalada por los productores fue la falta de dinero (ciclo 

tras ciclo), para una adecuada preparación de la tierra y compra en tiempo y forma de 

insumos de calidad (semilla, fertilizantes y herbicidas, básicamente).  

x Inseguridad en la determinación del precio a recibir por el producto cosechado y bajos 

precios por el producto o cultivo elaborado. Situación que asimismo, se repite años 

tras año, quedando la percepción de que no aprendemos o no se quiere aprender de lo 

sucedido. 

x La insuficiencia y disponibilidad en tiempo y forma, de apoyos y/o subsidios oficiales 

para productores de escasos recursos principalmente; prevaleciendo la percepción de 

que existen  privilegios para los grandes productores que tradicionalmente son los 

que reciben los apoyos en detrimento de los pequeños y medianos productores. 

x Ausencia de Programas permanentes de asistencia técnica constantes y efectivos 

acordes a las necesidades y/o condiciones de cada tipo de productor. 

x Ausencia de manejo y prácticas administrativas en las explotaciones agropecuarias; 

principalmente en las de menores recursos, lo que dificulta y/o condiciona seriamente 

el aprovechamiento integral de los recursos disponibles, limitando seriamente la 

productividad y la comercialización del producto obtenido. 

 

Empresarios: 

 

x Ausencia de programas biotecnológicos que motiven e incentiven la productividad 

de las explotaciones, abonando así a la seguridad alimentaria. 

x Utilización efectiva y/o adecuada de fertilizantes y/o agroquímicos, alternados con 

fertilizantes orgánicos que posibiliten la producción de alimentos no “tóxicos”. Cabe 

hacer mención en este rubro, que el 70% de los empresarios encuestados manifestó 
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su preocupación por el daño irreversible a los recursos naturales (agua y tierra de 

cultivo, básicamente), ocasionado por el uso indiscriminado de agroquímicos y el 

manejo adecuado de deshechos de éstos. 

x Programas efectivos de asistencia técnica, implementados a partir de diagnósticos 

reales y objetivos a las explotaciones agropecuarias, resaltando el hecho de la 

continuidad y/o acompañamiento a los productores durante todo el ciclo de su 

producto y sobre todo, la comercialización de éste. 

x Vinculación efectiva entre los productores, la industria y la academia, para determinar 

estrategias que permitan señalar con certeza, qué tipo de alimento producir, en 

función de los requerimientos de los consumidores. La idea principal sería, establecer 

las directrices y planes productivos a seguir (plan de negocios), mediante la ayuda 

efectiva de las universidades hacía los productores, en función de los requerimientos 

de la industria. 

 

Académicos: 

 

x Establecimiento de dos directrices de apoyo o asistencia técnica al productor: una, 

encaminada exclusivamente a lo técnico o productivo, y que contemple el apoyo 

desde la preparación de la tierra, selección de insumos y seguimiento hasta la cosecha; 

y la segunda directriz, la dirigida hacía la adecuada comercialización del producto 

obtenido en base a las condiciones de calidad de éste y mercado al que se destine el 

producto.  

x Vinculación efectiva entre productor, industria y academia, que posibilite una mayor 

productividad y mejores recursos económicos hacía los productores de menores 

recursos y menor tecnología, ya que en la medida que ellos se beneficien, se 

beneficiarán también las industrias y los mismos consumidores. 

 

De manera general, la tabla 5 señala los factores más repetidos por los tres grupos 

consultados, acerca de las principales problemáticas generales encontradas en el campo 

mexicano. 
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Tabla 5. Aspectos principales identificados tanto por productores, como empresarios y 

académicos acerca de la problemática identificada en el campo mexicano 

 

           Fuente: Información personal recabada en el estudio 

 

 

Desglose detallado de cada factor señalado: 

  

Falta de Uso de Biotecnología adecuada en las Explotaciones  

 

Este es un aspecto muy polémico, ya que existen productores, científicos y autoridades que 

se pronuncian tanto a favor como en contra de la implementación de la tecnología en el 

campo. Para uno y otro bando, existen fundamentos para acceder o no a la tecnología. Los 

recursos legales interpuestos contra el uso de semillas genéticamente modificadas y la falta 

de permisos de las autoridades no han permitido incorporar el uso de la biotecnología en los 

procesos productivos del campo, por lo que es necesario su impulso para elevar la 

productividad de este sector. Sin embargo, tendríamos que revisar las consecuencias que se 

tendrían sobre los recursos naturales y la salud de los consumidores al recurrir a este tipo de 

productos. Por esta razón, ya se fomenta en diferentes vías, el uso de productos orgánicos en 

detrimento de los “transgénicos”, pero aún nos encontramos a mitad del camino.  

Numero Aspecto o Factor Porcentaje 

Presencia 

1 Falta de Uso de Biotecnología adecuada en las Explotaciones 80% 

2 Uso Excesivo de Agroquímicos (Fertilizantes Químicos) 75% 

3 Débil Industria Agropecuaria Nacional 95% 

4 Escasa Promoción del Trabajo Conjunto o Integrador entre 

Productores, Industria y Universidades (sector educativo) 

60% 

5 Ausencia de Diagnósticos acerca de las Necesidades Reales para 

Crecer y el Impacto Económico Generado a partir de los 

recursos y carencias identificadas en localidades, regiones, 

municipios y Estados 

88% 
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Uso Excesivo de Agroquímicos (Fertilizantes y Herbicidas Químicos) 

 

Es una realidad que el uso excesivo de agroquímicos ha tendido serias consecuencias en la 

salud de los consumidores que han recurrido al uso de alimentos en su dieta producidos bajo 

este esquema. En la actualidad se ha pensado en virar hacía la utilización de fertilizantes 

orgánicos que aminoren el daño a la salud de las personas y a los mismos recursos naturales 

(agua y tierra básicamente). El uso de fertilizantes y herbicidas químicos es uno de los costos 

más grandes para los campesinos del país. El uso de estos productos se ha incrementado 5 

veces en la última década y representa el 50% de la estructura de costos en la producción del 

maíz. Varios especialistas han recomendado que se impulse una industria de bio-fertilizantes, 

que no dañen el medio ambiente y no tengan secuelas en la salud del consumidor. Sin 

embargo, el costo de estos productos es aún bastante elevado y se encuentra hoy por hoy, 

fuera del alcance de muchos consumidores. 

 

Débil Industria Agropecuaria Nacional  

 

El mercado de insumos agropecuarios se encuentra dominado por las empresas extranjeras 

(principalmente el mercado de semillas y la oferta de maquinaría agrícola); es evidente que 

la oferta extranjera de insumos agropecuarios es infinitamente superior a la nacional, y por 

lo tanto, no pueden competir con éstas. Es relevante el hecho de que los mismos productores 

expresen que los insumos extranjeros elevan la producción de su cosecha, en tanto que los 

insumos nacionales provocan evidentes mermas en su productividad, lo que determina el uso 

o preferencia hacia el producto extranjero.  

 

Escasa Promoción del Trabajo Conjunto o Integrador entre Productores, 

Industria y Universidades (sector educativo) 

 

Se ha olvidado que la productividad en el campo es un proceso conjunto e integrador, y no 

depende exclusivamente de un solo sector. Así, para incrementar la productividad, debemos 

pensar en integrar y/o vincular a los centros de investigación y/o universidades para que 
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tengan participación directa en la detección, el planteamiento y solución de problemas dentro 

del campo mexicano. Lo ideal sería que los mismos productores plantearán su problemática 

específica a las autoridades gubernamentales, quiénes en base al tipo de problema, integrarían 

a las universidades con mayor conocimiento en el área, para así, atender y resolver la 

problemática. De esta forma se atenderían varios problemas añejos que han aquejado por 

décadas al campo en el país, como la desvinculación de profesores y estudiantes de la 

problemática real del sector, y la escasez de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 

comercialización de productos del campo a menor precio y de excelente calidad. Entre la 

gente del campo va creciendo la idea de potenciar el uso de la ciencia en éste y generar 

empresas (PYMES) que sean verdaderamente productivas e integren a los mismos 

productores guiados o asesorados por los académicos de las universidades y centros de 

investigación. Actualmente, el 90% de la producción de semillas certificadas se encuentra en 

manos de dos empresas trasnacionales. 

 

Ausencia de Diagnósticos Acerca de las Necesidades Reales para Crecer y el 

Impacto Económico Generado a partir de los recursos y carencias identificadas 

en localidades, regiones, municipios y Estados 

 

Partiendo desde el punto de vista que la problemática general del campo mexicano debe ser 

vista con una percepción multidisciplinaria (y no sólo económica), debemos pensar en 

integrar a especialistas de los ramos sociales, culturales, políticos y medioambientales, para 

que aporten su experiencia y se pueda llegar a diseñar un plan estratégico que gradualmente 

ataque a fondo y desde sus bases, los diversos problemas del campo mexicano. Es imperativo 

pensar en implementar en las explotaciones agropecuarias, tanto el manejo administrativo, 

como el manejo sustentable de los recursos disponibles, ya que esto permitirá establecer las 

condiciones para una mayor productividad y conservación de los recursos naturales 

disponibles en cada explotación, independientemente dl tipo de productor de que se trate. 

  

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2580



Conclusiones 

x No existe una integración real entre productores, empresarios y académicos, que 

posibilite mejores condiciones para el incremento de la productividad y con ello a la 

obtención de mayores recursos y a una mejor calidad de vida. 

x Queda la percepción entre la gente del campo, que la actividad agropecuaria esta 

“secuestrada” por organismos e instituciones extranjeras y con ello se deja fuera a las 

organizaciones o instituciones nacionales, lo que está provocando que la riqueza 

generada salga del país, y los empleos sean cada vez más sacrificados para el 

trabajador (jornadas diarias más largas y con menor pago). 

x Es necesario pensar en esquemas de apoyos y/o subsidios que lleguen 

verdaderamente a los productores de menores recursos, además de que estos apoyos 

deben entregarse en tiempo y forma, para provocar el desarrollo y crecimiento 

económico de éstos.  

x Tanto los productores, como empresarios y académicos, coincidieron en que es 

necesaria una mayor vinculación entre los productores, la industria y la academia, 

resaltando el hecho de que de las universidades deberían de salir los lineamientos para 

el diseño de estrategias adecuadas a cada tipo de productor y de empresa.  

x La integración e implicación de profesores y estudiantes universitarios, permitiría 

detectar problemáticas y oportunidades de negocio que fomentarían la visión 

emprendedora de los productores y con ello el conocimiento y la apertura de 

mercados para sus productos.  

x Confianza mutua entre productores, empresarios y científicos, para que juntos se 

trabaje para la implementación y fortalecimiento de las pequeñas, medianas y grandes 

explotaciones agropecuarias. 

x El hecho de que el campo mexicano trabaje de forma desintegrada, ha provocado el 

que se defina al campo como rezagado, incompetente y desigual, lo que implicaría 

que si ajustamos la integración entre los diversos eslabones de la cadena, estaríamos 

asimismo, creando condiciones para la transformación gradual del campo en cuanto 

a su actualización, su competencia y su igualdad. 

x La implementación de prácticas y/o manejo administrativo y sustentable debe ser una 

prioridad en las explotaciones agropecuarias, ya que esto permitirá establecer las 
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bases para un mejor aprovechamiento de los recursos, incidiendo sobre una mayor 

productividad y conservación de los recursos naturales disponibles.  

x Es asimismo relevante el considerar que existen muchos “campos” en toda la 

geografía del país, ya que cada uno de los 32 estados de la república manejan 

problemáticas muy específicas que requieren la atención puntual de sus especialistas, 

además de establecer con toda claridad, que dentro de cada estado, región, municipio 

y localidad, existen varios tipos de productores que se diferencian básicamente en el 

uso o no de la tecnología y los recursos implementados, además de la calidad de sus 

insumos. 

x Es un hecho que la Globalización provocó un campo enormemente desigual, en donde 

los productores de mayores ingresos se han beneficiado sustancialmente, y en 

contraparte, los productores de menores recursos se han estancado y limitado sus 

condiciones económicas.  
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Resumen  

La situación económica del país, ha llevado a fomentar el emprendimiento, por lo que el 

interés de las Instituciones de Educación Superior es fomentar una cultura emprendedora, 

innovadora y empresarial en sus estudiantes,  con la finalidad de generar  nuevas empresas 

que apoyen el desarrollo regional. El Tecnológico Nacional de México ha incluido en sus 

Planes de estudio asignaturas con este tema y realiza eventos a nivel nacional con este fin, 

pero es necesario analizar si se ha logrado el objetivo, tema central del presente trabajo, aún 

en desarrollo. Metodología: Revisión documental con un análisis retrospectivo y prospectivo 

de enfoque mixto. Resultados a la fecha: las asignaturas y/o eventos académicos han 

contribuido parcialmente en la decisión de emprender generando en los estudiantes 

competencias que permitan crear su propia empresa. Proponen más actividades: cursos sobre 

emprendimiento y fuentes de financiamiento y un mayor número de eventos en los cuales 

exponer sus proyectos.  

Palabras Clave: Emprendimiento, Instituciones de educación superior, desarrollo regional, 

cultura emprendedora  

 

Abstract  

The economic situation of the country, has led to promote entrepreneurship, so the interest 

of Higher Education Institutions is to promote an entrepreneurial, innovative and 

entrepreneurial culture in its students, with the aim of generating new companies that support 

regional development. The National Technological Institute of Mexico has included subjects 

in this subject and carries out events at the national level for this purpose, but it is necessary 

to analyze if the objective has been achieved, the central theme of this work, still in 

development. Methodology: Documentary review with a retrospective and prospective 

analysis of mixed approach. Results to date: the subjects and / or academic events have 

contributed partially in the decision to undertake generating in the students competences that 

allow to create their own company. They propose more activities: courses on 

entrepreneurship and sources of financing and a greater number of events in which to present 

their projects.  

Keywords: Entrepreneurship, Institutions of higher education, regional development, 

entrepreneurial culture 
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Introducción  

La globalización ha generado nuevos procesos económicos y tecnológicos que a su vez han 

traído consigo un profundo y acelerado cambio cultural que influye en la construcción de un 

nuevo imaginario de nuestra sociedad y su representación de la convivencia social. 

De acuerdo a Lechner (2010) uno de los cambios más importantes que se están presentando 

en América Latina, es la individualización, que lleva a las personas a despegarse de los 

vínculos y hábitos tradicionales que, a la vez, lo encerraban y lo protegían. Esta "salida al 

mundo" hace parte de un proceso de emancipación que permite al individuo ampliar su 

horizonte de experiencias, incrementar sus capacidades de participar en la vida social y 

desarrollar sus opciones de autorrealización. Este fenómeno se está presentando 

especialmente entre los jóvenes y depende de las opciones y los recursos con que cuenten, 

como son el nivel de educación y el manejo de las herramientas de información y 

conocimiento.  

Otro de los cambios que menciona Lechner es que vivimos en una “sociedad de mercado” 

que va más allá de ser una política económica ya que implica un cambio cultural en las 

prácticas y representaciones de la convivencia. El mercado fomenta una "individualización" 

de la responsabilidad y una flexibilización del vínculo social que modifican nuestras formas 

de "vivir juntos". La "libertad de elegir" del consumidor no está restringida a la elección de 

bienes y servicios; ella se encuentra incorporada a un nuevo imaginario colectivo.  

Si agregamos al individualismo y la sociedad de mercado el marcado interés en la micro, 

pequeña y mediana empresa que se ha presentado en diversos países del mundo en las últimas 

décadas como una alternativa para el desarrollo económico, debido principalmente a su 

flexibilidad, agilidad para responder con rapidez a los cambios en el ambiente, su capacidad 

de oferta, la generación de empleo y de riqueza; siendo además un elemento clave para lograr 

el desarrollo sustentable (Brugger, Nelson, & Lloyd, 1994), encontramos un campo fértil 

para el desarrollo de actividades de emprendimiento. 

En el mundo, más del 90 por ciento de las empresas son Pymes. Estas empresas son 

generadoras del 40 por ciento del PIB y de un alto número de empleos en cada país o región, 

además de contribuir al desarrollo regional y al crecimiento económico (Davide Parrilla, 

2005). Por esta y otras muchas razones el emprendedor forma parte del mecanismo más 
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importante de progreso social, ya que al ser llevadas al mercado sus innovaciones lo 

convierten en un generador y distribuidor de riqueza (Conde & Salome Aguilar, 2002). 

Ser emprendedor es una actitud personal y puede asumirse desde diversos niveles: personal, 

económico y social y todos ellos inciden en el desarrollo de una persona, una familia, una 

comunidad, un país e inclusive la humanidad. (García, Garza Castaño, Sáenz Belmonte, & 

Sepúlveda García, 2003). 

Los emprendedores, según Marshall, deberán tener la habilidad de prever cambios en la 

oferta y la demanda y estar dispuestos a actuar en situaciones de riesgo aún sin contar con 

información completa. Si bien los emprendedores comparten algunas habilidades comunes, 

son diferentes y sus éxitos dependen de las situaciones económicas en las cuales intentan sus 

emprendimientos. Sugiere que las habilidades relacionadas con el emprendimiento son raras 

pero tan grandes y numerosas que muy poca gente puede contar con todas ellas en grandes 

proporciones. Sin embargo afirma que a las personas se les puede “enseñar” a adquirir las 

habilidades necesarias para convertirse en emprendedores.  (Economics, 2016). 

Si bien no es fácil encontrar personas que tengan la capacidad o el poder de decisión para 

decidirse a crear su propia empresa (Madrigal Torres & Gutierrez Díaz, ICESI, 2005) las 

Instituciones de Educación Superior (IES) pueden ser una buena alternativa para “enseñar” 

y generar las habilidades necesarias para emprender, ya que no solo están preparando 

recursos humanos con habilidades para establecer y desarrollar empresas, sino que están 

generando ideas de negocio, transfiriendo tecnología e innovación, desarrollando modelos 

para la creación de redes de negocio, entre otras actividades. 

Anteriormente, el enfoque del emprendedor mexicano estaba orientado a crear negocio, 

identificar un mercado meta, lanzar un producto posicionado mediante una ventaja 

competitiva y lanzar su empresa. Pero en la actualidad, los emprendedores están más 

enfocados en resolver problemáticas de impacto social de manera sostenible y es a través de 

ello en donde se desarrolla la propuesta de valor.  

Como se puede apreciar los diversos autores concuerdan en la importancia de fomentar en 

las IES una cultura emprendedora que lleve a los jóvenes a aperturar una nueva empresa, 

Lechner menciona los cambios sociológicos y culturales que favorecen el desarrollo de estas 

actividades y las cifras que presenta Doing Business (2011) sirven como punto de partida 

para este tipo de análisis, pero aún falta conocer lo que se está llevando a cabo en las 
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instituciones educativas desde un punto de vista más particular, que permita concluir si las 

actividades realizadas están guiando al logro de los objetivos y/o que acciones seguir para 

mejorar en este aspecto tan importante no solo a nivel institucional, sino a nivel regional y 

por qué no, nacional e internacional. 

De acuerdo al informe 2015 de Educación Superior en Iberoamérica existe poca información 

documentada y sistemática respecto al tema y los datos obtenidos no arrojan valores 

significativos apta su análisis, por lo que no se puede identificar la aportación de las IES en 

término de emprendimiento (UNIVERSIA, 2015). Analizar si las actividades realizadas en 

las aulas del campus Cuautla del TecNM han contribuido a despertar el interés por emprender 

en nuestros estudiantes es el objetivo principal de este trabajo, con la finalidad de conocer de 

forma certera la aportación realizada, determinar si el camino es el correcto y que aspectos 

es necesario fortalecer y/o consolidar. Se pretende que la información recabada en este 

proyecto se convierta en un insumo que permita rediseñar estrategias de mejora, 

retroalimentando los planes y programas de estudio, apoyando en el diseño de las 

especialidades de cada uno de los programas educativos, lo que permitirá replantear la 

organización de las actividades y eventos creados con este fin, detectando sus fortalezas y 

debilidades, con la finalidad de mejorar aquellos aspectos que sean necesarios considerando 

las necesidades prioritarias del entorno. 

 

Desarrollo 

Efectuar una investigación requiere de una selección adecuada del tema a estudiar, de un 

buen planteamiento de la problemática y de la definición del método científico que se 

utilizara en dicha investigación. Para esto se hace necesario recolectar datos e informaciones 

pertinentes de fuentes primarias y secundarias y seleccionar las técnicas e instrumentos 

adecuados que constituyen las herramientas que auxilian en el proceso con la finalidad de 

hacer más productivo nuestro tiempo y evitar retazos. 

En este caso en particular, se considera que la investigación es de tipo mixto ya que posee 

características cuantitativas en lo referente al proceso y cualitativas por el tipo de variables a 

estudiar. Una vez realizada la investigación documental, se determinó  realizar un análisis de 

tipo prospectivo, delimitado por sus características de lugar y tiempo, definiendo como 

unidad de análisis o elemento la actual población estudiantil del Instituto Tecnológico de 
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Cuautla integrada, en el semestre enero-junio 2019, por 2754 estudiantes, considerando 

preferentemente a quienes ya debieron haber cursado las asignaturas de Formulación y 

evaluación de proyectos y/o similares, ya que es en esas asignaturas en donde se concreta la 

elaboración de un proyecto de negocios, lo que permitirá conocer si existen estudiantes que 

esperan convertirse en futuros empresarios, así como la forma en que las actividades 

escolares han fomentado en ellos dicha inquietud, por lo que podemos decir que nuestra 

población es finita, ya que está integrada por 410 estudiantes. El método de muestreo 

utilizado es el probabilístico, que busca que todos los elementos que conforman la población 

tengan igual probabilidad de ser seleccionados en la muestra (Martínez, 2000). 

 

Resultados y discusión  

La aplicación de instrumento de investigación se llevó a cabo de manera directa-personal a 

través de un muestreo aleatorio al azar y de conveniencia de sitio en las aulas de la institución. 

La información fue capturada y analizada mediante el programa estadístico SPSS verificado 

por medio del índice de confiabilidad del Alfa de Cronbach. 

A continuación se presentan de forma gráfica algunos de los resultados obtenidos en  los 

ítems del instrumento. 

Con la pregunta número 1  se pretende conocer si los estudiantes tienen algún conocimiento 

previo sobre actividades emprendedoras habiendo cursado alguna asignatura relacionada con 

el tema: 

Gráfico 1. ¿Ha cursado alguna asignatura relacionada con proyectos de creación de 

nuevas empresas? 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Como puede observarse la mayoría de los estudiantes encuestados (72 %) ha cursado alguna 

asignatura relacionada con emprendimiento por lo que el tema no le es desconocido. Las 

asignaturas cursadas son principalmente: Administración, Formulación y evaluación de 

proyectos, Plan de negocios y Cultura empresarial; asignaturas en las que regularmente se 

trabaja en el diseño de algún tipo de proyecto de inversión.  

La pregunta número 2 se refiere a la participación activa en alguno de los eventos académicos 

realizados en la institución o aquellos a los que la institución es invitada y que se encuentren 

relacionados con emprendimiento y, como puede observarse en la gráfica 2, solo el 28 % de 

los estudiantes encuestados ha participado en eventos relacionados con el tema. Los eventos 

en los que han participado son: presentación de proyectos finales de asignatura, Semana del 

emprendedor, Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) y Hackatón. 

 

Gráfico 2. ¿Ha participado en algún evento académico relacionado con la creación de 

nuevas empresas? 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Con la intención de determinar si las asignaturas o los eventos académicos han despertado 

en los estudiantes la intención de emprender se planteó la pregunta siguiente, cuyos 

resultados indican que para el 27 % de los estudiantes su decisión de emprender ha sido 

generada por las asignaturas y/o evento académico y para el 54 % de los encuestados la 

contribución ha sido de manera parcial y solo para el 27% no existe ninguna contribución, 
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por lo que se puede afirmar que si existe influencia de las asignaturas y eventos sobre la 

decisión de emprender. Los resultados se muestran en el grafico 3. 

 

Gráfico 3. ¿Las asignaturas y/o eventos académicos en que ha participado han 

contribuido en la decisión de emprender? 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Determinar si las asignaturas o eventos permitieron la adquisición de habilidades y/o 

competencias que resultasen útiles en la creación de una empresa es la razón de ser de la 

siguiente pregunta, encontrando que el (69%) de los estudiantes encuestados considera que 

han adquirido competencias importantes para tomar la decisión de emprender y crear su 

propia empresa, respuesta que sustenta la hipótesis central de la investigación ya que lo que 

persiguen las IES en estos momentos, es generar este tipo de habilidades y competencias que 

permitan a los estudiantes y egresados pensar seriamente en establecer su propio negocio, 

debido a que cuentan con las bases académicas y profesionales que les permitan llevarlo a 

cabo. 
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Gráfico 4. ¿Considera que las habilidades y/o competencias adquiridas en el aula 

pueden resultar útiles en la creación de una nueva empresa? 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

En el cuestionario se enlistaron una serie de habilidades y competencias con las que debe 

contar un emprendedor y se solicitó a los encuestados las enlistaran en orden de importancia 

donde 1 correspondía al más importante y así sucesivamente. La calificación obtenida se 

muestra en el gráfico 5 encontrando que el liderazgo y la iniciativa resultaron las más 

importantes, seguidas de trabajo en equipo, innovación y creatividad y, en un punto medio, 

el desarrollo de una cultura emprendedora. De acuerdo a la literatura revisada estas son las 

principales habilidades que debe tener un emprendedor. 

Gráfico 5. Habilidades desarrolladas en las asignaturas y eventos de emprendimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos y analizando de manera particular cada una de las 

variables podemos concluir: 

Se han desarrollado en los estudiantes habilidades y competencias como liderazgo, iniciativa, 

innovación, trabajo en equipo y creatividad que se convierten en herramientas de apoyo a la 

actividad emprendedora y los estudiantes concuerdan en ello, además de reconocer que son 

útiles en el momento de iniciar un negocio. 

Las actividades realizadas en la institución han despertado en ellos el interés por emprender 

aunque sea de forma parcial y se encuentran interesados en participar en otras actividades 

con este tema sugiriendo cursos, conferencias y talleres específicos, acercamiento a fuentes 

de financiamiento, proponiendo la realización de un mayor número de eventos académicos 

internos y/o externos así como una mejor difusión de los mismos de manera de incrementar 

la participación de los estudiantes en este tipo de eventos que, como se ha visto, despierta el 

interés en emprender.  

Se requiere trabajar en la formación de una cultura emprendedora ya que no es un elemento 

al que los estudiantes le otorguen un alto nivel de reconocimiento a través de las actividades 

mencionadas anteriormente. 

 

Trabajo a futuro 

Se tiene contemplado realizar una encuesta a egresados de los planes 2010, ya que fue en ese 

momento en donde se iniciaron en el sistema tecnológico, de una forma más estructurada, las 

actividades relacionadas con emprendimiento, por lo que se pretende diseñar un formulario 

electrónico que será enviado  a través de los correos existentes en la base de datos de la 

institución. Existe conciencia de que una de las principales limitaciones, en este caso, es el 

hecho de que los exalumnos aún mantengan en uso el mismo correo o la importancia que le 

den a atenderlo, para ello se pretende utilizar la estrategia de bola de nieve, solicitando en el 

correo que si conocen o saben de algún compañero que haya emprendido su propio negocio 

nos lo hagan saber, con la intención de contactarlo de una manera más directa y personal. Lo 

anterior puede llevar a la realización de entrevistas en caso de poder establecer contacto con 

egresados emprendedores ya que se cuenta con información no formal de que existen varios 

casos. 
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Esta información se presentará a las Academias de cada uno de los programas educativos 

para que sea considerada en el próximo diseño de las especialidades, así como contemplar en 

los planes de trabajo de cada cuerpo colegiado la realización de más actividades de 

emprendimiento. 

 

Conclusiones  

La capacidad emprendedora no se limita sólo a crear empresas, sino también a generar en los 

jóvenes una forma de pensar y actuar dirigida hacia el desarrollo económico y el desarrollo 

de la localidad para lograr un adecuado uso de los recursos y respeto por la biodiversidad, 

todo ello conducido por la búsqueda de una oportunidad de negocio dentro de una gestión 

integral (Troncoso P. C., Rojas, Estrada, & Hurtado Sánchez, 2014); esto es lo que se 

pretende al interior de los planteles del TecNM ya que participar en el desarrollo de las 

regiones en donde se encuentran los planteles es parte fundamental de la filosofía 

institucional. 

El emprendedor forma parte del mecanismo más importante de progreso social, ya que al ser 

llevadas al mercado sus innovaciones lo convierten en un generador y distribuidor de riqueza 

(Conde & Salome Aguilar, 2002) 

Los tiempos cambian, la sociedad es diferente y la economía se mueve de manera distinta a 

hace algunos años. Nadie es ajeno a estos cambios ya que son temas que se ven a diario en 

los diferentes medios de comunicación y estos cambios también han tocado al mundo laboral 

haciendo más complicado depender de por vida de un empleo. Una forma de hacer frente a 

los puntos anteriores es creando empresas que son un sector determinante en cualquier 

economía por las siguientes razones: 

x Las empresas generan empleo. 

x Son determinantes en el desarrollo y progreso de una región. 

x Contribuyen al bienestar colectivo a través de la responsabilidad social. 

x Para el emprendedor es una forma de desarrollo personal y profesional. 

x Las empresas innovan y desarrollan nuevas tecnologías. 

x Las empresas ayudan a suplir necesidades. 

Emprendedores, académicos, funcionarios, empresarios e inversionistas coinciden en que 

México ofrece las variables necesarias para consolidar el sector que encuentra en el bono 
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demográfico y la estabilidad macroeconómica las mejores cartas para impulsar el espíritu 

emprendedor de los mexicanos. 

Este trabajo, aún en proceso, permitirá generar estrategias de mejora hacia el logro de los 

objetivos institucionales trabajando, en la medida de las posibilidades, en las sugerencias 

hechas por nuestros estudiantes buscando la vinculación con instituciones relacionadas con 

eventos de emprendimiento ya sea en lo relacionado con la capacitación, la motivación o el 

financiamiento para la creación de nuevas empresas generadoras de productos innovadores, 

fuentes de empleos y preocupadas por el desarrollo social y económico de la región así como 

de un mejor aprovechamiento de los recursos. 
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Resumen 

En la presente investigación, está centrada en un análisis de las estrategias de producción y 

comercialización de productos agrícolas que llevan a cabo los productores de San Miguel de 

la Paz, lo que conlleva una disminución a su costo/beneficio. Para esto, Se aplicó una 

encuesta a cada productor agrícola de la localidad, fueron elegidos aleatoriamente mediante 

un muestreo estratificado que consideró la presencia de pequeños, medianos y grandes 

productores seleccionados con base a sus activos productivos, la cantidad de tierra sembrada, 

la disponibilidad de agua, disponibilidad de equipo y maquinaria agrícola, así como al uso 

de tecnología,  se determinó mediante el diseño aleatorio simple sin remplazo mediante una 

fórmula confiable, se consideró una muestra de 30 productores agrícolas, donde los pequeños 

representan el 60%, mediano 30% y grandes 10%, al término de la aplicación de la encuesta, 

se agruparon los datos, se tabularon los resultados y a su vez, se graficaron los mismos para 

su análisis. Los datos obtenidos, mostraron que la mayoría de los productores tienen, entre 

sus principales problemas, la falta de organización para la comercialización de su producto 

la adquisición de insumos, la importación del producto, el desconocimiento total del costo 

final de la tonelada y, el no respetar contratos por parte de los acaparadores. Con los 

resultados obtenidos se demuestran las escazas estrategias de producción y comercialización 

que llevan a cabo los productores de la localidad, lo que genera un bajo costo/beneficio de la 

producción final al momento de la cosecha. 

Palabras Clave: pequeños productores, maíz, comercialización, administración, 

producción 

 

 

Abstract 

This research is centered on the analysis of the production strategies and commercialization 

of agricultural products performed for producers of San Miguel de la Paz, which entails a 

decrease of their cost/profit. For this propose, a poll was applied to each producer in the 

locality, they were selected randomly by stratified sampling which considered the presence 

of small, medium and big producers selected based on their productive assets, the amount of 

land sown, water availability, agricultural equipment and machinery availability, as well as 

the use of technology. It was determined by simple random design without replacement using 
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a reliable formula, it was considered a 30 agricultural producers sample in which small 

producers represents 60%, 30% medium, and 10% big ones. At the end of the poll’s 

application the data was grouped, the results were tabulated, and, in turn, they were plotted 

for analysis. The obtained results, showed that the majority of the producers has, on their 

main problems, the lack of organization for commercialization of their products, the 

acquisition of supplies, importation of products, total ignorance of the final cost of the ton, 

and not respecting contracts by hoarders. With the obtained results it is shown the lack of 

production and commercialization strategies performed for the producers in the locality, 

which generates a low cost/profit on the final production at the time of harvest. 

Keywords: pequeños productores, maíz, comercialización, administración, producción 

 

 

Introducción: 

El ejido San Miguel de la Paz, ubicado en el Municipio de Jamay, Jalisco, está integrado por 

249 ejidatarios que cuentan con un certificado parcelario; cuenta con 2,924 hectáreas (ha), 

de las cuales 2,000 son destinadas a la siembra del maíz, y solo 9 hectáreas (ha) al cultivo de 

otros granos como alfalfa, avena y trigo; cuenta con una cosecha anual de maíz de 12,000 

toneladas (t), mismas que son vendidas a los diferentes acaparadores de la región, solo el 4% 

es para el consumo familiar y alimento para el ganado. Es importante resaltar, que con el 

maíz se producen más de mil productos y subproductos, como el colorante de refresco, 

cosméticos, frituras, biocombustibles, es el principal producto (junto con el frijol) de la 

canasta básica alimentaria. En este sentido, el Ejido referido, podría ser altamente productivo, 

sin embargo, el resultado de las estrategias de operación que se llevan hasta el momento no 

ha sido redituable el pago final por la inversión. 

De este modo, el objetivo de éste trabajo fue identificar y analizar la problemática a la que 

se enfrentan los agricultores, por ejemplo, altos intereses en créditos, falta de organización 

tanto para la comercialización del producto como para la adquisición de insumos, 

insuficientes apoyos gubernamentales, el precio del maíz no es redituable al costo/beneficio, 

altos costos en los insumos, importación del producto, desconocimiento total del costo final 

de la tonelada, aseguradoras con interés propio y acaparadores que no respetan los contratos 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2599



 
 

Tomando como base lo anterior, durante el periodo comprendido del año 2011 al 2018, se 

identificó en San Miguel de la Paz, entre los productores de maíz (organizados y no) la 

problemática mencionada, por lo que se llevó a cabo una investigación con una metodología 

mixta, la muestra se obtuvo a través del diseño aleatorio simple sin remplazo, éste surgió 

tomando el 10% de los productores a quienes se les aplicó una encuesta y una entrevista 

semiestructurada.  

 

Problemática: 

El ejido cuenta con un pozo de riego de 210 metros de profundidad, que ayuda a algunos 

agricultores cuando el temporal de lluvias escasea. Se tiene una cosecha de maíz aproximada 

anual de 12,000 toneladas, mismas que en su totalidad es vendida a los diferentes 

acaparadores de la región como Javier Salcedo (1,000 ton), Granos y Agroquímicos 

Hernández (6,000 ton), Antonio Ornelas (1,000 ton) y las 3,500 toneladas restantes entre San 

José de las Moras, La Barca, 19 hermanos etc.; solo el 4% es destinado al auto consumo 

familiar y alimento del ganado (Godínez Chavoya, 2014a). 

 

Año tras año, existe un notable y alarmante desconocimiento en buena parte de los 

productores acerca de las estrategias a seguir para la optimización del proceso desde la 

siembra hasta la cosecha de su producto,  lo que genera  altos intereses en créditos, falta de 

organización para la comercialización del producto como para la adquisición de insumos, 

insuficientes apoyos gubernamentales, el precio del maíz no es redituable al costo/beneficio, 

altos costos en los insumos, importación del producto, desconocimiento total del costo final 

de la tonelada, aseguradoras con interés propio y acaparadores no respetan los contratos; y 

aún más grave, se siembra con pleno conocimiento de que muy posiblemente van a tener 

números rojos en la cosecha. Aunado a esto, existe un gran número de productores 

descapitalizados que ante la ausencia de ingresos económicos suficientes, se ven obligados a 

migrar fuera de su localidad, principalmente al extranjero, abandonando sus tierras y/o 

cediéndolas en renta y/o venta a productores con mayores recursos, con lo que 

paulatinamente, las grandes empresas y/o productores se van quedando con las mejores 

tierras y los productores necesitados de recursos con las menos productivas.   
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En la actualidad, los insumos agrícolas son cada vez más costosos y en contraparte, el precio 

de la tonelada de maíz es cada vez más incierto; lo que se ve reflejado en la variación de los 

precios pagados por el cultivo han sido: en el año 2011 el precio de una tonelada de maíz fue 

de $5,000.00, en el año 2012 de $4,100.00, en el 2013 de $3,300.00, 2014 de $3,300, 2015 

de $ 3,400, 2016 de $4,200, 2017 de $ 3,709,  con el agravante de que en este año 2018 fue 

de $4,100, Intermediario Granos y Agroquímicos Hernández (2018).  

Este estudio de investigación es motivado por la necesidad de lograr más y mejores 

condiciones económicas a los productores de maíz de la localidad de San Miguel de la Paz, 

hacerles saber la importancia de implementar un conjunto de estrategias relacionadas con el 

proceso de administración mediante la identificación e implementación de procesos para que 

puedan mejorar en sus ingresos, organizarse entre ellos tanto para la compra de insumos 

como para llevar a cabo la operación de compra/venta del producto, entre los productores del 

ejido se cuenta con infraestructura y equipo suficiente de almacenaje de forma que se tiene 

la capacidad de almacenar la propia producción de maíz de la comunidad; es indudable que 

entre mayor es el nivel de organización productiva, menores serán los costos de producción 

y por ende, la logística será más rentable, disminuyendo así los riesgos e incrementando los 

beneficios económicos obtenidos.  

 

 

Objetivo: 

Identificar y analizar la problemática que presentan los productores de maíz al sembrar y 

cosechar su producto ciclo tras ciclo en el poblado de San Miguel de la Paz.  

 

 

Marco Teórico: 

En la actualidad, la administración se aplica en cualquier actividad organizada: desde la 

realización de un evento cualquiera hasta el lanzamiento de un cohete, siendo imprescindible 

para el buen funcionamiento de cualquier organismo social. 

George (citado en Münch Galindo, 2010), define el proceso administrativo de la siguiente 

forma:  
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Proceso administrativo 

Figura 1.1 Fuente: Münch-Galindo (2010, p.37). 

En la figura anterior, se muestran las cuatro etapas del proceso administrativo, éste es uno de 

los más difundidos y aceptados en el mundo de la administración debido a que es uno de los 

procesos que ofrecen mayor claridad para fines didácticos. 

Antes de iniciar cualquier acción administrativa, es imprescindible determinar los resultados 

que pretende alcanzar el grupo social, así como las condiciones futuras y los elementos 

necesarios para que éste funcione eficazmente. Esto sólo se puede lograr a través de la 

planeación, entendiendo que carecer de estos fundamentos implica graves riesgos, 

desperdicio de esfuerzos y de recursos, y una administración por demás fortuita e 

improvisada. 

Por otro lado, Stoner (citado en Prieto-Herrera, 2018), menciona que “la planeación es el 

proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar dichas metas” (p.71). 

Lo que respecta a la planeación, en el Poblado de San Miguel, se posee el conocimiento pleno 

cada año de lo que se desea sembrar; por tradición, cultura u herencia de la tierra, se posee el 

conocimiento del proceso que conlleva el producto, es decir, se planea, cumpliendo sus metas 

al momento que levantan la cosecha y realizan la venta, sin embargo, el costo y trabajo 

empleado al inicio y durante el proceso de producción, los resultados obtenidos al final no 

cumplen con sus metas, y esto es, el pago de su producto no cubre las necesidades que esto 

conlleva 

I
Planeación

¿Qué se 
quiere hacer?
¿Qué se va a 

hacer?

II
Organización
¿Cómo se va 

a hacer?

III
Dirección
Ver que se 

haga

IV
Control

¿Cómo se ha 
realizado?
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Respecto de las dos preguntas que implica el primer proceso de la administración se responde 

a lo siguiente: 

¿Qué se quiere hacer? Año tras año se tiene el conocimiento de sembrar el maíz; no se tiene 

otra opción para ellos proyectada a pesar de las circunstancias que lo asechan, como costos 

elevados de insumos, bajo precio del maíz, venta al por menor a los acaparadores.  Si se 

decide no sembrar maíz, se abandona la tierra o se pasa a renta a otro productor. 

¿Qué se va a hacer? Se conocen todas las actividades que conlleva el proceso: materia prima, 

maquinaria a utilizar durante el proceso, temporal adecuado, cantidad sembrada, insumos, 

entre otros. 

El segundo proceso que parte de la administración es la organización; desde siempre, el ser 

humano ha estado consciente de que la obtención de eficiencia sólo es posible a través del 

ordenamiento y coordinación racional de todos los recursos que forman parte del grupo 

social, por lo que esta actividad corresponde a éste segundo proceso. 

Una vez que se ha establecido “lo que se quiere hacer”, dicho de otra manera: los objetivos 

que se pretenden alcanzar durante la etapa de planeación, será necesario determinar “cómo 

hacerlo”, qué medidas utilizar para lograr lo que se desea; esto sólo es posible a través de la 

organización, ya que establece la disposición y correlación de tareas que el grupo social debe 

llevar a cabo para lograr sus objetivos, proveyendo la estructura necesaria a fin de coordinar 

eficazmente los recursos. 

Así, la organización la definen algunos de los autores como: 

Con base a Robbins, Coulter, Decenzo, (2017) “Función gerencial que crea la estructura y 

asigna los recursos de la organización” (p. 163). 

La organización es la función de la gerencia que debe determinar lo que se requiere hacer, 

cómo y por quiénes se van a realizar la determinada actividad o tarea de encomienda. 

Afirmar que la organización basada en el producto hace énfasis en el proceso de 

transformación de insumos y la basada en el marketing hace énfasis en la distribución de los 

productos y la prestación del servicio con el fin exclusivo de satisfacer totalmente las 

necesidades de los clientes en el mercado. (Prieto, Therán, 2018. p. 87-88) 

Por otro lado, Pulido, S. (2014), “Una organización en un conjunto de personas, recursos y 

sistemas en armonía para lograr objetivos comunes, pues una deficiencia en cualquiera de los 

tres puede generar fallas en la organización”. (p. 71) 
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En cuanto a la organización entre los productores del ejido, existe una verificación del 

productor, desde el inicio de la siembra, hasta la cosecha; se tiene pleno conocimiento que 

semilla e insumos se van a utilizar durante todo el proceso productivo, lamentablemente no 

se organizan entre varios productores para que el costo de la materia prima no sea tan elevado 

y al momento de vender el producto sea más redituable el costo por la venta, el trabajo se 

realiza de manera individual, es decir, por cada productor, no se encuentran organizados entre 

ellos mismos de manera formal mediante alguna sociedad, es por ello, que tiene que acudir 

a créditos o dedicarse a otro oficio para comprar los insumos y tener solvencia económica 

hasta que se concreta el costo del precio por la venta del producto. 

En cuanto a la etapa anterior, se responde a la pregunta que lo identifica de acuerdo a la figura 

1.1: 

¿Cómo se va a hacer? En el ejido existe una organización en cuanto a lo que se quiere 

sembrar, que en éste caso es el maíz; sin embargo, para la organización entre otros 

productores y la comercialización de su cosecha no se lleva a cabo, se asesoran en ocasiones 

entre ellos mismos y el destino de su producto lo decide el acaparador (comprador del 

producto). 

La tercera etapa de la administración es la dirección, llamada también ejecución, comando 

o liderazgo; es una función de tal trascendencia, que algunos autores consideran que la 

administración y la dirección son una misma cosa. Esto es, en gran parte, debido a que al 

dirigir, es cuando se ejercen más representativamente las funciones administrativas, de 

manera que todos los dirigentes pueden considerarse administradores. 

Utilizando la metodología de este texto se analizarán algunas de los conceptos más 

importantes, a fin de desglosar sus elementos básicos y emitir una definición propia: 

En consecuencia, Prieto, Therán, (2018). “Hacer que los miembros de la organización actúen 

de forma tal que contribuyan a alcanzar los objetivos establecidos y, para ello, se deben tener 

una serie de condiciones personales y de relaciones de equipo que garantice el éxito en la 

organización. (p. 103). 

Con base con Simón (citado en Prieto Herrera, 2018), “Es el conjunto de decisiones y 

acciones encaminadas a conseguir que se alcancen los objetivos de la empresa, a través de 

aportaciones de esfuerzos de todas y cada una de las personas”. (p. 103). 
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Con base a Pulido (2014), “Ante la renuncia de los trabajadores o cuando abandonan su 

empleo, los empresarios expresan – que se larguen, afuera hay muchos que quieren trabajar 

- , pero cuando los nuevos llegan al ambiente que dejaron los anteriores, se repite la historia, 

y el resultado es una alta rotación de personal, baja calidad y productividad en los resultados”. 

(p. 81). 

Respecto a la dirección en el ejido de San Miguel de la Paz, durante el proceso de 

siembra/cosecha, el productor pretende redituar lo invertido (costo/beneficio); existe 

conocimiento de lo que se lleva a cabo paso a paso y los productores mismos supervisan que 

lo que se planeó se lleve a cabo. Por otro lado, corrigen y prevén los errores para el próximo 

ciclo, hasta donde le compete al productor, sin embargo si se tiene gran rotación del personal, 

debido al bajo costo que se paga sin ninguna prestación.  

La dirección la ejecuta el agricultor, debido que los colaboradores que llega a adquirir son 

temporales; los únicos permanentes son los hijos, pero el control lo asume el productor mismo, 

acepta poca orientación de sus demás compañeros agricultores y nula capacitación en el 

proceso, debido que el conocimiento lo fueron adquiriendo desde sus antepasados. 

El control bien aplicado es dinámico, promueve las potencialidades de los individuos y más 

que histórico, su carácter es propositivo, ya que prevé y corrige errores y no simplemente los 

registra. 

A fin de poder emitir una definición formal de este concepto, se presentan algunas de las 

definiciones más aceptadas: 

Por su parte Robbins, Coulter, Decenzo (2017) “El control es la función gerencial que implica 

monitorear actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y para corregir las 

desviaciones importantes” (p. 423) 

Por otro lado Pulido (2014) “El concepto de control no es muy bien visto, pues da la idea de 

supervisión, vigilancia, limitación, etc” (p. 131). 

Siempre es necesario tener un buen sistema de control interno, a fin de asegurar los 

bienes, el negocio, los activos, los materiales, los productores y el efectivo, evitar 

robos y cualquier tipo de sustracción o desviación. 

Esto se logra por medio de “controles”, que la administración del negocio debe 

establecer y mantener actualizados. Algunos de ellos son: 

x Salidas del inventario no autorizadas. 
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x Control de la caja de efectivo. 

x Recepción y entrega de mercancía. 

x Prestamos de dinero, equipo y herramientas. 

x Preservación de, materiales e inventarios en general. 

x Uso y abuso de los equipos y herramientas. 

x Otorgamiento de las prestaciones de la empresa. 

Entre más maduro sea un sistema administrativo, menos necesario será un sistema 

de control interno (Pulido, Sosa, 2014). 

En el ejido de San Miguel, se inspecciona lo que al productor le compete, debido a que se 

depende mucho del temporal de lluvias; sin embargo, si existiera organización entre los 

productores, mayor control se tendría sobre la comercialización de sus granos, sin importar 

que el precio dependiera de la oferta y la demanda. A medida que entre mayor volumen, se 

tendrá mayor utilidad.  

Los productores de maíz del ejido, en base a los conceptos antes mencionados, controlan 

todo el proceso de producción hasta la venta del mismo producto, sin embargo, no llevan 

registros de entradas ni salidas tanto de la materia prima como de la utilidad, debido que lo 

han llevado a cabo de manera rudimentaria, es por ello, lo importante de conocer la 

importancia de llevar a cabo una administración de las actividades que conlleva una 

organización. 

De acuerdo a la figura 1.1, se responde a la siguiente pregunta: 

¿Cómo se realiza? Durante todo el proceso, existe vigilancia desde la siembra hasta    que la 

planta ha madurado y esté listo para la cosecha, con el propósito de corregir cualquier 

anomalía que pudiera surgir en su proceso, ya sea por el clima o maleza que le perjudique. 

Por consecuente, la importancia de conocer los aspectos básicos y fundamentales que rigen 

todo el proceso de producción antes y después de la venta y así delimitar las deficiencias en 

cada proceso. 
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Metodología: 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación y cumplir con el objetivo planteado se tomó 

como base el siguiente procedimiento: 

 

1.- Se elaboró una encuesta que fue aplicada a productores agrícolas de la localidad de San 

Miguel de la Paz, obtenidos a partir de la identificación realizada por los mismos productores 

de la localidad; éstos fueron  elegidos aleatoriamente, mediante un muestreo estratificado que 

consideró la presencia de pequeños, medianos y grandes productores seleccionados en base 

a sus activos productivos: la cantidad de tierra sembrada, la disponibilidad de agua (riego y 

temporal), la disponibilidad de equipo y maquinaría agrícola y la utilización del uso de 

tecnología en las tareas implementadas desde la siembra hasta la venta del maíz. 

 

 2.- Se identificó a los productores agrícolas (organizados y no) existentes en San Miguel de 

la Paz, para lo que se acudió con los mismos productores y sus representantes más 

significativos, para establecer con certeza las asociaciones o grupos de productores presentes 

en la localidad durante los ciclos agrícolas 2011 – 2013, que es el periodo de desarrollo del 

estudio. Una vez identificado el total de productores (organizados y no), se procedió a 

seleccionar a la muestra a través de procedimiento estadístico, este nos sugirió el 10% de 

éstos, a quiénes se les aplicó la encuesta ya señalada mediante la  entrevista semiestructurada; 

remarcando que fueron elegidos en base a los porcentajes de presencia oficiales establecidos 

(ver tabla 1).  

 

Tabla 1 

Identificación de Productores 

    

Tipo de Productor Presencia Encuestados 

Pequeño (Familiar) 60% 18 

Mediano (Semi tecnificado) 30% 9 

Grande (Tecnificado) 10% 3 

TOTAL 100% 30 

Fuente: SAGARPA (2012), Fideicomiso del Riesgo Compartido [FIRCO], (1995).  
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La selección del tamaño de muestra se determinó mediante el diseño aleatorio simple sin 

remplazo que utiliza la formula siguiente: 

 

    n=N z2p q 

        e2 (N-1) + z2 p q 

 

Donde: 

N= tamaño poblacional 

z= valor de tablas distribución normal (90% confianza) 

p= probabilidad de ocurrencia 

q= probabilidad de no ocurrencia 

e= tasa máxima de error permitida  

Fuente: (Hernández, 2006, p. 15-18). 

 

El estudio y obtención de datos se llevó a cabo por la investigadora, y fue financiado mediante 

recursos propios, utilizando equipo de cómputo, material de oficina, material bibliográfico 

para la interpretación de información, soporte de información y elaboración de estadísticas. 

 

De acuerdo a la investigación realizada y a los resultados, a continuación se muestra un 

análisis FODA del maíz y la relación con los productores, de tal forma, si se llevó una 

correcta administración del proceso de producción, los productores pudieran convertir las 

debilidades en oportunidades, y poder formar mayores alianzas para afrontar las amenazas 

para convertirlas en oportunidades. 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

FODA 

del Maíz 

Factores Internos Factores Externos 

A
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s 
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tiv
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Fortalezas Oportunidades 

*Hábitos de siembra arraigada. *Mercado nacional deficitario. 

 

*Cultura agrícola, industrial y 

comercial. 

*Desarrollo tecnológico para atender nichos 

con productos de valor agregado. 

*Producto de primera necesidad. *Potencial de producción (vocación). 

*Alto valor nutritivo de la 

producción. 

*Educar e informar al productor (nuevas 

generaciones). 

*Arraigo de la gente en el campo. 
*Mayor posicionamiento e influencia en el 

gobierno. 

*Parte de la canasta básica.   

*Generador de empleos.   

*Poder potencial de influencia.   

A
sp

ec
to

s 
N

eg
at

iv
os

 

Debilidades Amenazas 

*Falta de organización entre los 

productores (grupos). 

*Importaciones indiscriminadas a precios 

depredatarios. 

*Alta dependencia de insumos 

importados. 
*Abandono de actividad agrícola. 

*Apoyos insuficientes 

gubernamentales. 

*Desinterés de los políticos por el sector. 

*Falta de información de 

programas de apoyo al campo. 
*Altos costos de insumos. 

*Problemas entre ellos mismos. 
*Dependencia del precio internacional del 

maíz. 

*Falta de capacitación. *Dudosa Calidad de granos importados. 

*Falta de equipo e infraestructura 

(bodegas).   
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Resultados y Discusiones: 

 

Con base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada se efectúo una descripción de los 

datos agrupados en dos ejes temáticos que a continuación se detalla:  

1.- Generales; se describe a los productores con un 2° o 3° oficio. 

2.- Situación Actual del productor; en el tercer y último eje se describen los bovinos y 

hectáreas por productor, organizados y no, productores con apoyo o subsidio, destino de la 

producción, principales problemas del productor y causas de seguir sembrando actualmente. 

 

 

Generales 

 

  
 

Gráfica 1  

 

Con base en la gráfica 1, el 93% de productores aparte de dedicarse a la agricultura, cuenta 

con un 2° o en ocasiones hasta un 3° oficio, como el de ser ganadero y/o venta de lácteos, 

teniendo así su mayor ingreso, debido que al darse cuenta de su utilidad lo hace permanente, 

o en su defecto una minoría de productores a parte de la agricultura vive de remesas de algún 

familiar. 
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Gráfica 2 

 

De acuerdo a la situación precaria del agricultor han acudido a otras fuentes de ingreso, cabe 

resaltar que el 17% de los agricultores han vendido la tierra, como se observa en la gráfica 2. 

Y solo el 3% de agricultores no cuenta con hectáreas propias. 

 

 
 

Gráfica 3 

 

Como se muestra en la gráfica 3, las principales razones por la cual son productores agrícolas 

el 67% han sido por herencia de sus padres, e inclusive por abuelos, por lo que los ha obligado 

a permanecer la mayor parte de su vida en la localidad. 
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Situación Actual del Productor 

 

 

 
 

Gráfica 4 

 

De acuerdo a la gráfica 4, ha disminuido la pertinencia de hectáreas y bovinos por productor, 

donde solo se han mantenido los productos grandes o tecnificados, acudiendo los pequeños 

y medianos productores a otras fuentes de empleo (2° o 3° oficio). El agricultor con mayor 

cantidad de tierras posee 150 hectáreas y el menor sólo 3, lo que da una notable diferencia 

de 147 hectáreas.  

Los propietarios que son dueños de su tierra, cuentan en promedio con 7.58 hectáreas, con 

una variación promedio de 8.89 hectáreas. 

 
 

Gráfica 5 
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Como se muestra en gráfica 5, el 87% de productores pertenecer a una organización 

productiva denominada Sociedad de Responsabilidad Limitada, donde les ha favorecido para 

incursionar a algunos apoyos gubernamentales. 

 

  
 

Gráfica 6 

 

Como se muestra en la gráfica 6, los principales problemas del productor encuestados en la 

localidad son: insuficientes apoyos gubernamentales, con un 50%, posteriormente, el precio 

del maíz no es redituable al costo/beneficio, insumos importados, costosos y de mala calidad;  

sin olvidar otros que se detectaron entre ellos como:  altos intereses en créditos, falta de 

organización entre los agricultores tanto para la comercialización del producto como para la 

adquisición de insumos, importación del producto, desconocimiento total del costo final de 

la tonelada, aseguradoras con interés propio y acaparadores no respetan los contratos. 

  

 

Conclusiones: 

Con base al objetivo propuesto y al resultado de la información recopilada en función de la 

encuesta aplicada, que contribuyó básicamente a identificar el contexto real de los 

productores y sus características generales encaminadas a su capacidad administradora, se 

concluye lo siguiente: 

1 En el proceso de producción de maíz llevado a cabo en la localidad de San Miguel de 

la Paz, los productores aplican un conjunto de estrategias en caminadas a optimizar 
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la producción, relacionadas con la planeación, organización, la dirección y control de 

su procesos, ya sea por tradición, por cultura lechera o simplemente gusto por la 

producción del cultivo, entre otros. 

2 Sin embargo, es evidente que donde presentan severos y notorios problemas es el 

hecho de no estar organizados y administrados como una asociación efectiva de 

agricultores y/o productores de maíz en San Miguel de la Paz, les resta mucha fuerza 

al momento de comercializar su maíz y definitivamente condiciona sus ganancias 

económicas, al obtener insumos más caros y menores precios por su cosecha, lo que 

redituaría la unión a la compra de insumos a menor costo, sin descartar que como 

sociedad tendrían más posibilidades de bajar recursos gubernamentales, hacer 

directamente la compra/venta de su producto, estar más tecnificados y hacerles 

conciencia a los descendientes de los productores la importancia de la explotación la 

tierra, dejando una buena parte de estos beneficios a los intermediarios existentes en 

la zona, que son los más beneficiados, en perjuicio de los ejidatarios que resultan 

desgraciadamente los más afectados. 

3 Debido a su edad, y sus ideas arraigadas, no les permite tener una visión empresarial 

enfocada en la creatividad e innovación por lo que es muy limitada, son agricultores, 

y a sus sucesores, no les interesa el campo, prefieren emigrar, dedicarse a otro oficio 

como la venta del queso, renta/venta de la tierra, con lo que condicionan 

definitivamente sus ganancias económicas. 

4 Es necesario que los agricultores generen estrategias que les permitan hacer un uso 

más eficiente de los recursos disponibles, como son: formar sociedades de 

productores rurales para la compra de insumos, logrando mayor efectividad en la 

comercialización de la producción, disminución de sus costos actuales y con ello, 

mayores ganancias económicas, logrando así, la participación en convocatorias 

gubernamentales, bajar los intereses de los créditos, reforzar la comunicación con las 

aseguradoras y se eliminarían los acaparadores, debido que las negociaciones se haría 

mediante la sociedad. 

5 El ejido tiene un fuerte potencial productivo socio-económico, como son: clima y 

suelo óptimos para obtener altas producciones de maíz, acceso a las vías de 

comunicación (autopista federal, ferrocarril y carreteras estatales), los hijos de los 
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ejidatarios tienen acceso a la Educacion Universitaria, ya que el Centro Universitario 

de la Ciénega oferta la licenciatura de Agronegocios, Agrobiotecnología, 

Administración, entre otras, y los egresados generan expectativas de mejora a las 

condiciones actuales, cuenta también con dos pozos para el sistema de riego que 

desafortunadamente no es aprovechado como se debiera por los mismos productores.  
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Resumen 

Considerando como punto de partida los objetivos de desarrollo sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas, se llevó a cabo una fundamentación teórica del tema 

y se exponen casos de éxito asociados. Posteriormente se realiza la caracterización del 

municipio de Ocotlán, Jalisco, para proceder a la identificación de las áreas de oportunidad 

sobre el tema. Finalmente, se resalta la responsabilidad que tienen distintos participantes de 

la dinámica económica y social, en particular: el gobierno, las instituciones educativas y el 

sector empresarial. 

Palabras Clave: Desarrollo, sustentabilidad, responsabilidad, negocio 

 

 

Abstract  

Considering the sustainable development objetives of the United Nations Organization as a 

starting point, a theoretical foundation of the subject was carried out and associated success 

stories are presented. Subsequently, the characterization of the municipality of Ocotlán, 

Jalisco, is carried out to identify the areas of opportunity on the subject. Finally, the 

responsibility of different participants in the economic and social dynamics is highlighted, in 

particular: the government, educational institutions and the business sector. 

Keywords: Development, sustainability, responsibility, business 

 

 

Introducción 

La realización de cualquier actividad económica, va de la mano con la utilización de recursos 

de distinta índole: materiales, técnicos, financieros, etc. Una porción de las unidades 

económicas existentes, se preocupan por la realización de prácticas sustentables, donde 

además de satisfacer la necesidad de un grupo de consumidores, también procuran el atender 

las necesidades de sus trabajadores, inversores y del medio ambiente.  

 

La Organización de las Naciones Unidas, derivado de la agenda 2030, plantea 14 objetivos 

asociados al desarrollo sostenible, los cuales deben ser cumplidos por todas las entidades 

económicas para su bienestar y de las personas vinculados a ellos; dichos objetivos no 
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persiguen solo un propósito ambiental, en adición a ello, buscan mejorar las condiciones de 

vida de todos los habitantes del planeta con respecto a sus distintas necesidades. 

 

Además del fundamento básico de la ONU, también es de suma importancia referir distintas 

investigaciones relacionadas con el tema, así como las posturas que asumen las instituciones 

encargadas del tema. 

 

Particularmente, se proporcionan datos que permiten la caracterización de un municipio del 

Estado de Jalisco, desde el punto de vista económico, social, cultural, etc., para poder precisar 

las oportunidades que se pueden ubicar en dicha población para difundir y aprovechar el tema 

de turismo sustentable. 

 

 

Fundamento Teórico 

La referencia obligada con respecto al tema de “sustentabilidad” son los 14 objetivos 

planteados por la Organización de las Naciones Unidas derivados de la agenda 2030 (ONU, 

2019), con los que se busca priorizar la realización de buenas prácticas en la organizaciones 

y en los que son integrantes de ellas. De manera específica, los objetivos de la ONU que 

tienen relación directa con el presente trabajo son: 

 

Fin de la probreza. La exploración de alternativas viables de turismo, además de priorizar el 

cuidado de los recursos naturales, también busca promover una mejora económica para los 

habitantes de la ubicación geográfica en cuestión. La diversificación de fuentes de ingreso 

permtirá la mejora sustancial de los habitantes. 

 

Trabajo decente y crecimiento económico. El evitar la mobilidad de las zonas rurales a las 

urbanas busca dignificar el trabajo que se realiza en las pequeñas poblaciones. Además se 

busca que el trabajo rural sea mejor valorado y arroje una derrama importante para los 

participantes. 
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Ciudades y comunidades sostenibles. Frenar el acelerado consumo de los recursos, también 

es prioridad en éste trabajo, partiendo siempre de la sensibilización y/o educación de los 

participantes. El tiempo debe provocar que las poblaciones se conviertan en lugares más 

aptos para la conviviencia y no a la inversa por el agotamiento de sus recursos. 

 

Producción y consumo responsables. El cambio de visión del “turismo tradicional” al 

“turismo sustentable” busca promover un mayor respeto a las comunidades y los recursos de 

que disponen. 

 

La postura de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2019 ), como parte integrante de 

las Naciones Unidas es “contribuir al crecimiento económico, al desarrollo incluyente y a la 

sostenibilidad ambiental”, por lo que lo que el turismo debe visualizarse como la forma en 

que las comunidades incrementan y diversifican sus fuentes de ingreso, pero sin atentar 

contra la igualdad social y el respeto a la naturaleza. 

 

Dando continuidad a los objetivos planteados por la ONU y a la postura de la OMT, es tiempo 

de considerar la conceptualización de los términos clave del trabajo, por un lado el término 

“sustentable” hace referencia a lo se puede mantener por si mismo, utilizando recursos 

propios y escasos. Lo “sustentable” alude a la eliminación de excesos y a la consideración de 

lo básico, elemental y duradero. Por otro lado el término “turismo”,  nos refiere a una 

actividad asociada al conocimiento de diferentes lugares, costumbres, alimentos, etc. Un 

“turista” es un individuo que es dado a incursionar en variados recorridos que le generan una 

amplia satisfacción. Uniendo ambos términos “turismo-sustentable” engloba el gusto por 

conocer el entorno pero sin romper el equilibrio del mismo, respetando lo básico, elemental 

y duradero. Cantú-Martínez (2018) en su concepto de actividad turística sustentable, destaca 

el respeto que se debe tener a dos elementos fundamentales: “los parajes naturales y los 

elementos socioculturales de la comunidades.” 

 

La concepción del “turismo tradicional”, que olvida en diversos aspectos lo “sustentable”, 

genera distintos efectos en una comunidad (positivos y negativos). De acuerdo a Rodríguez 
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et. al (2015), los efectos del turismo se pueden concentrar en los siguientes rubros: 

económico, social y cultura, ambiental y político.  

 

Impacto económico. “Incremento y diversificación del ingreso” (efecto positivo). “Inflación, 

especulación inmobiliaria, fuga de beneficios, y la dependencia de divisas generadas” (efecto 

negativo). Lo más importante en este sentido, sería la determinación del efecto neto, en un 

escenario a mediano y lago plazo.  

 

Impacto social y cultural. “La interacción entre personas de distintos origenes, provoca la 

modicación conceptos clave como lo son: valores, tradiciones, creencias, etc.” Desde el punto 

de vista social, las comunidades modifican “sus hábitos de consumo, su percepción de la 

movilidad, la integración y la convivencia” (efecto positivo). No está de más mencionar, que 

si la afluencia del turismo es basta y duradera, inicia el crecimiento acelerado y el desorden 

territorial de las comunidades (efecto negativo). 

 

Impactos políticos. Desde una perspectiva “constructiva” el impacto debería ser hacia la 

creación de planes estratégicos que busquen aminorar los efectos negativos de la actividad 

turística y llevarla hacia la consideración de lo “sustentable” o “equilibrado” (efecto 

positivo). Por el contrario, si el elemento “gobierno” desatiende su responsabilidad, el efecto 

irá hacia la no creación de políticas públicas idóneas, fomentando el deterioro económico, 

social, cultural y ambiental (efecto negativo). 

 

Impacto ambiental. El mayor efecto es la tendencia hacia la “degradación”, derivada del 

consumo acelerado de los recursos naturales (efecto negativo). Los mayores cambios se 

observan en elementos básicos para la sobrevivencia como lo son el agua y el aire. Aunado 

al consumo acelerado de recursos por el “turismo tradicional”, se suma el efecto de la 

actividad industrial, comercial o de servicios. 

 

El turismo en su consideración “tradicional” tiene un efecto económico positivo en el corto 

plazo al incrementar los ingresos, pero sus costos en el mediano y largo plazo tienden a ser 

muy superiores: pérdida de identidad, devastación de recursos naturales, desorden territorial, 
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etc. Resulta muy necesario empezar a ver el turismo desde una perspectiva de respeto a lo 

básico, elemental y duradero, tal y como se mencionó en un principio. En éste sentido, es 

importante que se identifiquen los principios de una propuesta de desarrollo turístico que 

priorice el tema de la sustentabilidad.  

 

Turismo sustentable en México. 

En el año 2017 la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

elaboró un documento que denominó “Turismo Sustentable en México”, en el cual destaca 

elementos valiosos para el presente estudio como lo son: generalidades sobre sustentabilidad, 

la opción de turismo alternativo, el ecoturismo como alternativa de conservación y casos de 

éxito de turismo sustentable.  

 

x Generalidades. Los “principios prioritarios” que se deben atender cuando se busca 

establecer un proyecto turístico sustentable son: “aportación al desarrollo de la 

comunidad, fortalecimiento de su bienestar y brindar protección a las raíces de la 

comunidad, así como promover su igualdad de oportunidades”. Además se requiere 

de la participación “activa” de distintos actores, entre los que se destacan 

“asociaciones civiles, sindicatos, partidos políticos, iglesias, instituciones de 

gobierno, agencias de cooperación internacional, organismos multilaterales y 

comunidades indígenes, entre otros.” También las instituciones educativas deben 

tomar partido en el tema. 

 

x El turismo alternativo. Dentro de éste apartado se incluyen tres grandes segmentos: 

ecoturismo, aventura y rural .  

o Ecoturismo: Se ubican en este apartado las actividades que se realizan en 

“contacto directo con la naturaleza y expresiones culturales que las 

envuelven”. Su propósito es potenciar el desarrollo del ser humano en lo 

referente a los aspectos “físico, mental, social, cultural y espiritual”. De 

manera específica se incluyen las siguientes actividades: “observación de 

atractivos naturales, de fósiles, del cielo y los astros, safari fotográfico, 

acercamiento a proyectos de investigación biológica, asistencia a talleres de 
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educación ambiental, rescate de la flora y fauna, senderismo interpretativo, 

observación de estructuras geológicas, de ecosistemas y fauna.”  

 

o Turismo de aventura. Incluye actividades de recreación y “desafío” con la 

naturaleza: “vuelo en globo, vuelo de ala delta, vuelo de parapente y 

paracaidismo (en aire); montañismo, escalada, caminata, cañonismo, 

espeleísmo, rappel, ciclismo de montaña y cabalgata (tierra) o buceo 

autónomo, buceo libre, espeleobuceo, descenso en ríos, kayaquismo y pesca 

recreativa (agua).” 

 

o Turismo rural. “Incluye actividades de convivencia e internación con la 

comunidad rural en todas sus expresiones cotidianas de tipo social, cultural y 

productiva.” Aquí se destaca: “etnotursimo, el turismo cinegético, la pesca 

deportiva, la ecoarqueología, el agroturismo, la preparación y uso de medicina 

tradicional, talleres gastronómicos, fotografía rural, aprendizaje de lenguas 

nativas, vivencias místicas y talleres artesanales.” 

 

x Ecoturismo. Se define como la “modalidad turística ambientalmente responsable y 

consciente, que visita áreas naturales para disfrutas y estudiar sus atractivos (paisaje, 

flora y fauna silvestre), así como cualquier manifestación cultural (del presente o del 

pasado).” En el apartado de turismo alternativo, ya se incluyeron varias de las 

actividades que se pueden realizar. 

 

x Casos de éxito de turismo sustentable. Es importante mencionar que los casos de éxito 

que se mostrarán a continuación, mantienen una relación directa con el municipio de 

Ocotlán, Jalisco, pues sus características muestran similitudes que permiten 

identificar áreas de oportunidad. 

o Ecoturixtlan, ejemplo de turismo de aventura. Ésta empresa se encuentra 

ubicada en el municipio de Ixtlán de Juárez Oaxaca y surge por la necesidad 

de diversificar sus fuentes de ingreso. El factor distintivo de ésta propuesta 

es que su comunidad tiene raíces zapotecas. Entre las actividades turísticas 
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que se desarrollan en éste destino se encuentran: “tirolesa, juegos aéreos, 

escalada, bicicleta de montaña, senderismo, ciclismo, observación de flora y 

fauna, pesca, temascal, cabalgata, rappel y espeleología”. El propósito de las 

actividades anteriores, es interactuar de forma amable con los ecosistemas 

existentes en dicho punto geográfico. Es de llamar la atención que también se 

llevan a cabo recorridos por “las indusstrias locales, como panaderías que 

utilizan hornos de carbón de bajo impacto ambiental.” 

 

o Rancho la Bellota: turismo rural. Empresa familiar “totalmente aislada de la 

civilización” que se ubica 65 km. Al sur de Tecate, Baja California. Su 

aislamiento constituye el principal factor distintivo de la propuesta. Entre las 

actividades que se desarrollan en este destino se encuentran “expediciones a 

caballo por veredas completamente vírgenes… Si se tiene suerte, se puede 

observar aves emblemáticas como las lechuzas y el águila real.” 

 

o Rancho la Acacia: ecoturismo en áreas naturales protegidas. Ubicado en San 

Dionisio, dentro de la Rerserva de la Biósfera “Sierra de la Laguna” al sur de 

La Paz y al norte de los Cabos en Baja California. El factor distintivo de la 

propuesta es que se encuentra dentro de un área natural protegida. En éste 

destino se “trabaja en campañas de educación ambiental, se ofrecen empleos 

indirectos en las comunidades aledañas, se organizan actividades de 

conservación y manejos de recursos naturales, además se ofrece el servicio de 

guías turísticos.”  

 

 

o Hotel Taselotzin. Localizado en el pueblo mágino de Cuetzalan, Puebla. 

Además de la carácterización de “pueblo mágico” su factor distintivo se 

relaciona su ubicación cerca de una zona arqueológica. Los servicios que 

ofrece éste destino incluyen: “hospedaje, cocina tradicional, masaje, temascal, 

limpias, medicina herbolaria, talleres de elaboración de artesanías, recorridos 
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guiados en la zona arqueológica de Yohualichan, grutas y cascadas de la zona, 

paseos en bicicleta de montaña y caminatas con observación de flora y fauna.” 

 

Como puede observarse en los casos de éxito mostrados, prevalecen características comunes: 

las alternativas de turismo que ofrecen priorizan el respeto y apreciación de la naturaleza. 

Preferentemente usan fuentes de energía amables con el medio ambiente, en la medida de lo 

posible, se nulifica el uso de tecnologías invasivas en su operación. 

 

Con respecto a las carácterísticas del territorio que ocupan, se encuentran inmersas o 

próximas a extensiones considerables de territorio libre de la invasión del ser humano y es 

posible apreciar manifestaciones de la naturaleza como lo es: montaña, ríos, zonas arboladas, 

senderos, etc. 

 

Turismo industrial. 

Dentro de la modalidad de turismo alternativo, es importante mencionar un área de 

oportunidad de suma importancia, lo relativo al turismo industrial. Cabe mencionar que 

dentro de la caracterización del municipio de Ocotlán, Jalisco y que más deltante se tratará, 

la actividad industrial que se lleva a cabo es de suma importancia, incluso se le cataloga, a 

modo de eslogan como “La capital mundial del mueble”.  

 

Caamaño Franco de la Universidad de la Coruña (Caamaño, 2011), realizó una investigación 

interesante sobre el tema, que vale la pena considerar. Menciona que dentro del Plan Maestro 

del Gobierno de España, se tiene focalizado lo referente al “Patrimonio Industrial”, entre los 

aspectos más relevantes que se integran en dicho documento, se destaca lo alusivo a la 

fabricación de productos básicos, “vivienda, maquinaria, herramientas, atractivos, etc.” 

 

Con respecto al inicio de operaciones de ésta modalidad de turismo, se refiere que desde los 

años 40 en Francia, se viene realizando dicha actividad. La “visita a bodegas y fábricas de 

chocolate” fue lo más destacado. Aunque es cierto que desde “hace más de cien años” dicha 

actividad es promovida por instituciones del sector público y privado. En algunos casos el 
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turismo industrial se relaciona de forma “exclusiva” con la visita a “fábricas en desuso, bien 

sea en su estado abandonado o reconstruidas.” 

 

De manera gráfica, Caamaño Franco hace una representación del concepto, distingue cuatro 

características fundamentales: “es diferente, es imagen, tiene calidad y es sostenible.” En 

primer término se busca que el producto que se va a ofrecer sea “único”, de tal manera que 

sea sumamente atractivo para el segmento de mercado que lo consumirá. La distinción del 

producto puede estar asociado a una situación crítica sucedida con anterioridad que agregue 

una “alta curiosidad” a los consumidores por conocerle. “Un recorrido por la planta de 

Chernóbil en Ukrania” puede ser el mejor ejemplo de ello. Otra forma de hacer atractivo el 

producto es resaltar su proceso de “renovación” cuando la misma haya sido realizada por 

arquitectos o especialitas famosos. También “vale” para incrementar el atractivo del 

producto, el complementar la visita con “exposiciones itinerantes atractivas”. 

 

Con respecto a la imagen de marca, es importante que la instalación industrial represente el 

antecedente de una empresa que fue o es famosa en determinado sector de la economía o la 

sociedad. La asociación busca asegurar el éxito, en cuanto a la cantidad de visitas que se 

recibirán. El que haya sido una fábrica de “Coca Cola o Guinnes Storehouse” puede ser el 

mejor ejemplo. En caso de que ésta característica no se tenga en el producto turístico 

asociado, será necesaria una campaña intensa de penetración de mercado para que se pueda 

lograr el própósito. En éste punto el realizar un análisis de “Costo-Beneficio” será 

fundamental. 

 

Con respecto a la característica de calidad, existe la norma TC 228/WG 9 emitida por la 

International Organization for Standardization (ISO) que hace alusivón al turismo industrial. 

La norma mencionada incluye “los requisitos de los equipos e instalaciones usadas por ellos 

para proveer a los compradores de turismo, proveedores y consumidores para tomar 

decisiones informadas.”  

 

Con respecto a la sostenibilidad en el producto de turismo industrial, se debe tener cuidado 

en la forma como se “venderá”, pues normalmente hablar de aspectos industriales, es referir 
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la contaminación como elemento destacable. Se deberá tener sumo cuidado de la forma como 

se “trasmitirá el valor” de lo que se está ofreciendo.  

 

Caamaño Franco identifica los productos de turismo industrial que se pueden encontrar en 

un territorio específico, de la siguiente manera: “Reliquias industriales en el ámbito de la 

producción y de los procesos de trabajo; atracciones vinculadas al transporte y atracciones 

socioculturales vinculadas al pasado de una región particular.” En el apartado de “reliquias 

industriales” se incluye: “minas, embarcaderos y molinos”. Por otro lado y en el apartado de 

“atracciones vinculadas al transporte” se considera: “caminos, railes y conductos de agua”. 

Finalmente, en el apartado de “atracciones socioculturales” ubica las “casas y lugares de 

recreación de los trabajadores.”  

 

Toda acción asociada a la explotación del turismo industrial, tiene sus ventajas y situaciones 

desfavorables, entre los beneficios que se pueden observar se encuentra: “Conservar la 

arquitectura industrial; mejorar la imagen del destino y diversificar la oferta.” El municipio 

de Ocotlán Jalisco, hacia el cual se está direccionando el turismo industrial, busca incentivar 

los tres beneficios referidos. Por un lado busca seguirle dando uso a las instalaciones fabriles 

que antaño constituyeron un importante motor de la economía; también se busca destacar los 

antecedentes históricos industriales del municipio, siendo atractivo por lo que realiza hoy y 

también, por lo que en el pasado estuvo protagonizando y finalmente, aún y cuando dicha 

población es conocida como “la capital mundial del mueble”, se busca diversificar sus 

fuentes de ingreso. No tendría que estar fuera de lugar el pensar, que los mismos ex 

trabajadores de las fábricas que hoy están en desuso, podrían ser guías de los visitantes a las 

instalaciones objeto del turismo industrial. 

Es tiempo ahora de identificar el municipio que es objeto de estudio, así como las distintas 

áreas de oportunidad que se pueden encontrar, mismas que están asociadas al concepto de 

turismo sustentable. 
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Características de Ocotlán, Jalisco. 

En su página oficial el Gobierno del Estado de Jalisco (Jalisco, 2019) proporciona 

información del Ayuntamiento de Ocotlán, que permite caracterizarlo. Entre otros datos 

sobresalientes se proporcionan los siguientes, que denotan mayor validez para el presente 

estudio: 

x Delimitación. Al norte los municipios de Zapotlán del Rey, Tototlán y Atotonilco el 

Alto, son su límite; el Lago de Chapala es su límite al sur; Atotonilco el Alto, La 

Barca y Jamay son su límite al este y su límite en el oeste son los municipios de 

Poncitlán y Zapotlán del Rey. 

x Topografía. El municipio en su mayor parte es plano, además de lomas y laderas en 

menor proporción; además de cerros con bosques y territorios accidentados. 

x Clima. Se caracteriza como semicálido con una temperatura promedio de 18º C. El 

lago de Chapala permite la regulación del clima, pues se encuentra relativamente 

cerca (2.5 km.). 

x Hidrografía. El municipio es parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago de la región 

Lerma-Santiago, donde es posible ubicar los ríos Zula y Santiago, éste último nace 

en el Lago de Chapala. 

x Riqueza natural. Comprende alrededor de 1,500 hectáreas de bosque, en dicho 

territorio es común observar especies de pino, encino, eucalipto, mezquite, sauz y 

sabino. 

x Uso de suelo. 60% se destina a uso agrícola (intenso y moderado); el área restante 

corresponde a los cerros Mesa de los Ocotes y Gomeño que soporta usos de forestal 

y vida silvestre. Desde el punto de vista turístico, la ribera del Lago de Chapala es de 

potencial uso turístico. 

x Fauna. Por lo general, se observan especies como: venado, gato montés, zorrillo, 

conejo, armadillo, liebre, coyote y diversas clases de aves. 

 

Tomando en cuenta las características anteriores y en relación al tema que nos atañe 

“Turismo Sustentable y/o Alternativo”, es importante resaltar los espacios que tiene el 

municipio y que constituyen áreas de oportunidad: 
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9 Mantiene una cercanía importante con el Lago de Chapala, con un importante 

municipio de producción tequilera que es Atotonilco el Alto, Jalisco y con un 

municipio en el que la producción de productos lácteos tiene gran importancia 

Tototlán, Jalisco. 

9 En su territorio, cuenta con lomas, laderas, cerros con bosques (1,500 hectáreas), 

así como su cercanía con los ríos Zula y Santiago, éste último que nace del Lago 

de Chapala.  

9 Mantiene una temperatura media de 18º C. 

9 Su fauna y flora mantiene diversidad, lo que permite ser una opción para los 

amantes de la observación. 

9 La actividad agrícola se desarrollo en el 60% de su territorio. Se cuenta además 

con cerros donde ocurre la vida silvestre. 

 

Continuando con la caracterización del municipio, es momento de conocer cuales son los 

sectores productivos presentes: 

x Agricultura. Prodominan los cultivos de maíz, garbanzo, sorgo, trigo y alfalfa. 

x Ganadería. Ocurre la ciranza de ganado bovino de carne y leche, porcino, caprino, 

colmenas, ovino y aves. El municipio es centro de acopio de productores de leche, 

gracias a la presencia de la empresa Nestlé. 

x Industria. Una rama manufacturera de gran importancia se asocia a la producción de 

mueble, con alrededor de 150 productores. 

x Comercio. El 75% está asociado a negocios que ofertan productos de primera 

necesidad, dentro de éstos se cuenta con 3 mercados públicos. 

x Pesca. Se destaca la captura de carpa, bagre, pescado blanco y tilapia. Se cuenta con 

granjas piscícolas en le Lago de Chapala, que abastecen demanda de restaurantes en 

la ribera. 

x Servicios. Principalmente se otorgan servicios de hospedaje, asistencia profesional y 

esparcimiento. 

 

De acuerdo a los sectores productivos en el municipio, las actividades que representan áreas 

de oportunidad para incursionar en el “Turismo Sustentable y/o Alternativo” serían:  
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9 Agricultura, Ganadería, Industria y Pesca; pues el conocimiento de las actvidades 

que desarrollan éstas empresas y sus instalaciones, podría ser del interés para 

visitantes nacionales o internacionales. 

9 La actividad industrial asociada a la fabricación de mueble, que agrupa a un 

número importante de entidades económicas, también representa una “gran 

oportunidad” en lo que a turismo alternativo se refiere. Tal y como se mencionó 

en el apartado correspondiente, se pueden organizar visitas a las instalaciones 

activas o en desuso que están relacionada con actividades de transformación. 

Cabe mencionar que empresas tales como: Nestlé, CELANESE, Industrias 

Ocotlán, Tableros EMMAN, etc., han sido empresas con grandes aportes a la 

economía de los habitantes y que sin duda, varios de ellos, estarán gustosos de 

dar a conocer la historia de las mismas. 

 

A continuación se cierra con el resto de los aspectos que caracterizan al municipio y que 

permitirán la identificación de áreas de oportunidad. 

 

x Polblación indígena. En el municipio también se cuenta con población indígena, 

alrededor de 482 habitantes tienen como lengua principal el Purépecha. 

x Monumentos históricos. En el municipio se cuenta con el Templo del Señor de la 

Misericordia, cuyo origen se remonta al siglo XIX; también se cuenta con la 

edificación llamada “El Fuerte” en la que se dice que Álvaro Obregón pasaba largas 

temporadas, en su papel de Presidente de la Nación. Se cuenta también con el 

monumento al Señor de la Misericordia con una altura de 20 metros y que recupera 

grabados del temblor del año 1847. 

x Gastronomía. Destacan el caldo michi, hueva de pescado, pescado blanco, charales y 

birria; las “Cazuelas” es la bebida tradicional que se degusta en las orillas del Lago 

de Chapala. 

x Fiestas y tradiciones. Del 20 de septiembre al 3 de octubre son los festejos al señor 

de la misericordia. El primer día del festejo se realiza la tradicional “entrada de los 
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gremios”, que conluye con el juramento de fidelidad de los hombres del pueblo en el 

templo principal. 

x Centros turísticos. Destaca la presencia de la presa “La Huaracha” y el estero 

“Zuchitán”. También el Foco Tocal constituye un atractivo, con su significación 

mística y de carga de energía.  

 

En ésta última entrega de la caracterización del municipio, es posible precisar las siguientes 

áras de oportunidad con respecto al “Turisto Sustentable y/o Alternativo”: 

9 El conocimiento de las costumbres de la población indígena en el municipio 

constituye un atractivo. 

9 El turismo religioso, los monumentos y tradicionaes asociadas al Señor de la 

Misericordia, también pueden constituir un foco de atención. 

9 El turismo gastronómico también puede ser opción en el municipio. 

9 El Foco Tonal presente en el muncipio, pude detonar el incremento en el turismo 

místico. 

 

De las opciones mencionadas con anterioridad, se tiene una mayor afluencia en lo que 

respecta al Turismo Religoso, pues en las festividades del Señor de la Misericordia, se 

concentra a miles de visitantes externos. 

 

 

Discusión y análisis. 

Actualmente en el municipio se observa una importante afluencia de visitantes en torno a tres 

aspectos concretos del turismo (no necesariamente sustentable): religioso, gastronómico e 

industrial (asociado a la compra de mueble). Pero el resto de las áreas de oportunidad 

mencionadas sigue teniendo poca o nula presencia en un enfoque de “turismo”; la pregunta 

es ¿De quién es responsabilidad?, la respuesta es: “De todos los que habitan el municipio”.  

 

Con respecto a los objetivos establecidos  por la Organización de la Naciones Unidas 

derivados de la agenda 2030, existe congruencia con los propósitos del presente trabajo, de 

manera específica con los objetivos de: Fin de la probreza; trabajo decente y crecimiento 
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económico; ciudades y comunidades sostenibles, así como producción y consumo 

responsables.  

 

Los propósitos que busca alcanzar la Organización Mundial del Turismo (OMT) con respecto 

a “contribuir al crecimiento económico, al desarrollo incluyente y a la sostenibilidad 

ambiental”; también son parte de los propósitos que se busca con el presente trabajo, sobre 

todo en lo relativo al crecimiento económico con sostenibilidad ambiental. 

 

Los distintos niveles de impacto planteados por Rodríguez et. al (2015) también son 

contemplados en el presente trabajo, principalmente lo relacionado con el impacto 

económico y ambiental. 

 

Sobre las propuestas de “Turismo Sustentable” que plantea la Secretaria del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, también resultan un punto importante de referencia para el presente 

trabajo. Fue muy útil para el presente trabajo, la descripción de los casos de éxito planteados, 

sobre todo en lo relativo a poblaciones que tienen una relación directa en sus características 

con Ocotlán, Jalisco. 

 

Las precisiones hechas por Caamaño Franco sobre “turismo industrial”, también hicieron 

aportes considerables al presente trabajo, pues Ocotlán, Jalisco está considerada como una 

población “altamente industriazada”. Por tal razón las entidades fabriles en activo o en 

desuso, son consideradas como importantes receptoras de turistas. 

 

En la caracterización del muncipio de Ocotlán, Jalisco, pudo observarse la congruencia entre 

los diferentes planteamos descritos por investigadores y entidades que tienen una importante 

relación con el tema de Turismo Sustentable. 

 

El mayor y mejor trabajo asociado al tema, lo pueden hacer tres actores: empresarios, 

instituciones educativas y gobierno. La meta ideal será la ingración de una propuesta formal 

en la cual se concentren los esfuerzos conjuntos. 
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Método 

El punto de partida del presente trabajo fue la problemática que se observa diariamente, y 

que está relacionada con el uso “abusivo” de los recursos naturales con los que contamos. 

Posteriormente se procedió al análisis de distintos enfoques de negocio que podrían permitir 

el aminorar dicha problemática; de ahí surgió el interés por el “turismo sustentable” como 

alternativa. Posteriormente se consideraron las posturas que académicos, instituciones 

nacionales e internacionales han mantenido con respecto al tema. Una vez que se contaba 

con los fundamentos principales, se procedió a la carácterización de un municipio en 

particular. Partiendo de los casos de éxito mostrados, se identificaron las áreas de oportunidad 

de dicho municipio y quienes serían los responsables de poner en práctica acciones concretas 

para aprovechar las oportunidades identificadas. 

 

 

Conclusiones 

El Turismo Sustentable, representa una opción de negocio, que además de incrementar y 

diversificar las fuentes de ingreso de poblaciones específicas, permite el respeto y admiración 

del medio ambiente. Distintas instituciones de orden nacional o internacional como la 

Organización de las Naciones, mantienen una postura férrea hacia la defensa de la 

“sustentabilidad” en cualquier actividad económica, pues lo contrario nos llevaría al desastre. 

Como fue posible mostrar en la información que antecede, Ocotlán, Jalisco es una de 

múltiples oportunidades que tenemos de corregir el rumbo económico y ambiental que 

estamos siguiendo, todo es cuestión de que haya un mayor involucramiento de todos los 

actores en ese propósito, en particular los que pueden generar una mayor impacto: nosotros 

mismos. Es momento de las políticas públicas implementadas por el gobierno retomen los 

preceptos de las instituciones educativas y aprovechen los beneficios del sector empresarial, 

para que juntos den origen a un escenario más favorable. 
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Resumen 

Con el propósito de identificar y analizar el manejo administrativo implementado en sus 

cuatro etapas teóricas, en las explotaciones agropecuarias de la Región Norte del Estado de 

Jalisco a 36 años de transcurrida la Globalización (1982 – 2018), y su repercusión sobre la 

productividad, comercialización y calidad de vida se desarrolló este estudio. Se entrevistó en 

su misma explotación a 90 productores, ubicados en los tres Municipios más representativos 

de la Región: Huejúcar, Mezquitic y Villa Guerrero. Los productores fueron seleccionados 

de acuerdo a la tipología oficial, determinada por SAGARPA (2010), en base a su potencial 

económico, tecnología implementada e infraestructura disponible, y que establece 

porcentajes de presencia de 60%, 30% y 10% para pequeños, medianos y grandes 

productores, respectivamente. La encuesta se diseñó en base al cumplimiento de las 4 etapas 

administrativas en función del estrato productivo. Los resultados indican un desconocimiento 

teórico de las etapas administrativas, si bien se aplican “inconscientemente”; varias tareas en 

esta área son realizadas, sin tener pleno conocimiento de ello, lo que incide sobre mayores 

costos de producción y la disminución de sus ingresos netos. Un elemento fundamental lo 

representa la limitada escolaridad entre los productores, provocando una condicionada 

comercialización y una limitada visión empresarial. Así, es necesario establecer políticas 

públicas para cada estrato productivo y considerar que ya es tiempo de que las autoridades 

gubernamentales entiendan que los productores no son sólo entes económicos, y establezcan 

las facilidades necesarias para permitir su desarrollo social, político, cultural y 

medioambiental.  

Palabras Clave: Manejo Administrativo, Explotaciones Agropecuarias, Región Norte de 

Jalisco, México 

 

 

Abstract  

In order to identify and analyze the administrative management through its four stages 

(planning, organization, direction and control) implemented in the Agricultural Farms of the 

Northern Region of State of Jalisco, Mexico at 36 years after the implementation of 

Globalization (1982 – 2018), and its impact on productivity, marketing and quality of life 

was developed this study. Were interviewed directly on his holding 90 producers, located in 
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three most representative activity municipalities in the agricultural productivity on the 

Northern Region: Huejúcar (HUE), Mezquitic (MEZ) y Villa Guerrero (VG). The producers 

were selected according to the official tipology, determined by SAGARPA (2010), on the 

basis of the productive assets in each agricultural farm (60%, 30% and 10% for small, 

medium and large producers, respectively). The interview was designed based on the 

fulfillment of the four administrative stages according to its productive stratum. The results 

indicate a theoretical ignorance of the administrative stages, although they apply 

“unconsciously”; several tasks in this area are carried out, without having full knowledge of 

it, which affects higher production costs and the decrease of their net income. A fundamental 

element in this aspect is the scarce education among agricultural producers, causing a limited 

business vision. 

Keywords: Administrative Management, Agricultural Farms, Northern Region of  State of 

Jalisco, Mexico 

 

 

Introducción 

El manejo administrativo implementado en toda empresa a través de las 4 etapas que lo 

conforman: planeación, organización, dirección y control, y todas las tareas que su aplicación 

contempla, tienen repercusiones fundamentales sobre la productividad y rentabilidad de estas 

empresas, lo que sumado a la obtención de mayores ingresos permitirá incrementar el nivel 

o calidad de vida de los propietarios de estos negocios. 

 

Sin embargo, es un hecho ineludible que el mundo actual ha entrado en una encrucijada 

bastante compleja, en donde la inseguridad, la desconfianza en las instituciones y 

autoridades, en las empresas, las personas y uno mismo, se han ido apoderando gradualmente 

de nosotros y se han posicionado de manera importante y lamentable en nuestras vidas; hoy 

como nunca carecemos de certezas en muchas áreas de nuestra vida: empleos inseguros e 

inestables, ingresos raquíticos y no suficientes para tener acceso a una vida digna, un mundo 

cada vez más hambriento y resentido, una creciente ausencia de confianza y solidaridad entre 

y dentro de la sociedad, el incremento sostenido de la inseguridad y de la corrupción, 
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acompañada de una impunidad creciente, a lo que se suma una notoria y gradual pérdida de 

valores y de confianza hacia la autoridad y sociedad en su conjunto.  

 

Esto como consecuencia a que básicamente se privilegia a toda costa el recurso económico, 

dejando de lado el desarrollo humano; y en este contexto, el manejo administrativo y el 

cumplimiento de sus cuatro etapas teóricas: Planeación, Organización, Dirección y Control,  

su aplicación y/o cumplimiento en todas las áreas laborales dentro de las explotaciones 

agropecuarias, juegan un papel fundamental en la productividad y rentabilidad de éstas.   

 

Es imperativo además dimensionar y resaltar que el inadecuado diseño y deficiente 

desempeño de las políticas públicas manejadas actualmente para atender el sector 

agropecuario y con ello los grandes retos que implica la producción de alimentos, pone en 

riesgo el bienestar y salud de las generaciones presentes y futuras de nuestro país; resaltando 

de manera muy importante, el que en las próximas décadas uno de los desafíos más 

importantes que los diversos sistemas agroalimentarios mundiales (desarrollados y no) 

deberán afrontar, será el asegurar el abasto suficiente de alimentos para su población 

(SAGARPA, 2018), y pareciera desgraciadamente, que a las autoridades de los diversos 

ámbitos gubernamentales no les importara mayormente esta situación. 

 

Es además muy relevante, el asentar que la demanda mundial de alimentos se intensificará 

por varios puntos, a saber:  

 

a. Crecimiento gradual y constante de la población, llegando a ser de 9.1 mil millones 

de personas para el año 2050 (INEGI, 2018). 

b. Presencia de una mayor esperanza de vida, consecuencia de los avances médicos y 

tecnológicos en el mundo; lo que implica una mayor demanda y cantidad de alimentos 

cada vez más sanos y más higiénicos. 

c. El seguimiento de los dos puntos anteriores, implicará cambios evidentes en los 

patrones de consumo, que se enfocarán básicamente hacía alimentos más saludables 

e inocuos, lo que redundará en la necesidad de establecer empresas agropecuarias más 

eficientes tanto en la cantidad como en la calidad de los alimentos producidos. 
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En contraparte, para producir estos alimentos, las condiciones presentes serán cada vez más 

desafiantes y más difíciles de atacar y/o resolver, debido a: 

 

1. Escasez cada vez más evidente del agua de riego 

2. Disminución y/o agotamiento gradual de las tierras cultivables. 

3. Mayores condicionamientos y/o regulaciones oficiales a cumplir en los alimentos 

producidos y/o procesados. 

4. Una mayor y creciente utilización de productos agropecuarios comestibles para usos 

no alimentarios; básicamente destinados a la producción de biocombustibles y 

bionergéticos diversos. 

5. Incremento de contingencias ambientales, consecuencia de los efectos nocivos del 

cambio climático y de la menor disponibilidad y/o acceso al agua de riego.  

 

A estas contingencias le deberemos añadir la necesidad imperiosa de producir a precios 

accesibles y/o económicos al consumidor, además de considerar la forma en que los 

alimentos serán distribuidos de manera eficaz hasta nuestra mesa; así, la única salida viable 

la representa el incremento de la productividad en las diversas explotaciones agropecuarias, 

para lo cual se tendrán que realizar infinidad de ajustes administrativos en los varios procesos 

que inciden sobre ésta, principalmente en el uso de los insumos, la tecnología, la 

infraestructura, la maquinaria y equipo disponibles, la gestión y/o disponibilidad de créditos, 

subsidios y/o apoyos oficiales suficientes y/o adecuados a todos los productores, 

independientemente de su estrato productivo y la presencia ininterrumpida de asistencia 

técnica oportuna y eficiente.   

 

Por esta razón, la adecuada y/u oportuna aplicación de las etapas administrativas en los 

diversos procesos productivos deberán jugar un papel fundamental en la búsqueda de la 

productividad y rentabilidad deseada en las empresas agropecuarias. Por esto, es 

verdaderamente trascendental, que tanto el personal administrativo como operativo de toda 

empresa (agropecuaria o no), conozca y maneje las diversas etapas administrativas, con el 

fin de incidir en la productividad y rentabilidad de su empresa.  
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En este contexto, la estructura productiva establecida en las explotaciones agropecuarias por 

tipo de productor (pequeños, medianos y grandes productores) toma especial relevancia, 

sobre todo en la cantidad y la calidad de los productos conseguidos. 

 

Esto debido a la elevada incidencia en todo el Estado de Jalisco de productores con escasos 

o limitados recursos económicos, lo que provoca una infraestructura limitada, una escasa 

tecnología implementada en las explotaciones, maquinaría y/o equipo inadecuado y en 

muchas ocasiones obsoleto, además de una limitada visión empresarial, agravada por la 

renuencia a adoptar paquetes tecnológicos adecuados a sus necesidades y/o condiciones, lo 

que gradualmente va provocando la aparición de aspectos como el inadecuado manejo de los 

cultivos y animales, así como de la explotación en general, a consecuencia del abandono de 

las explotaciones agropecuarias, fomentado precisamente por la ausencia de manejo 

administrativo eficaz y oportuno, a través de la implementación de sus cuatro etapas ya 

señaladas. 

 

A este contexto se suma la incursión cada vez más frecuente en el comercio informal de parte 

de los productores agropecuarios, incentivado ante la escasez de ingresos suficientes y el 

paulatino pero constante fenómeno de la migración nacional e internacional, lo que ha 

provocado explotaciones con una elevada presencia de adultos mayores, de adolescentes e 

inclusive mujeres con estas condiciones, provocando la aparición de nuevos tipos de familia 

y con ello nuevos roles familiares (Núñez, 2012). 

 

Así, el objetivo del presente estudio fue el siguiente: 

 

Objetivo: Identificar y analizar el Manejo Administrativo (en base a la aplicación de las 4 

diferentes etapas administrativas), presente en las explotaciones agropecuarias, en función 

del tipo de productor presente (pequeño, mediano y grande), y sus implicaciones sobre la 

productividad, comercialización y calidad de vida en la Región Norte del Estado de Jalisco, 

México. 
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Desarrollo del artículo  

Para cumplir este objetivo, se manejaron y/o determinaron las siguientes clasificaciones: 

a. Productividad: baja, media y alta; tomada en función de los rendimientos agrícolas 

(producción de maíz) y pecuarios (ganancias totales de peso) promedio tanto de sus 

tierras como de sus animales en producción (hasta 2 ton/ha para baja producción y 

300kg de ganancia en 5 o más meses de engorda; de 2.1 a 5 ton/ha y 300kg de 

ganancia en hasta 4 meses de engorda, para producción media y más de 5 ton/ha y 

300 kg de ganancia en máximo 3 meses de engorda, para alta producción), y su 

relación con la implementación de las 4 etapas administrativas en las explotaciones 

agropecuarias por tipo de productor. 

b. Comercialización: buena, aceptable y deficiente; categorías establecidas en base al 

tipo y/o eficiencia de la comercialización (tiempo, precio y porcentaje de aceptación 

del producto). BUENA: aceptación y precio seguro; ACEPTABLE: aceptación y/o 

precio variable (uno de los dos) y DEFICIENTE: tanto aceptación como precio 

inseguros o variables. 

c. Calidad de vida: deficiente, aceptable y satisfactoria; establecida en función de las 

condiciones de vida y la propia percepción personal del productor al ser encuestado. 

Se tomaron en cuenta asimismo, los diversos satisfactores materiales (maquinaría,  

equipo e infraestructura, vistos en la explotación), palpados en la encuesta. 

d. Nivel educativo: sin estudios. primaria, secundaria, bachillerato, estudios técnicos y 

estudios superiores; es relevante señalar que los productores se integraron en uno de 

los 6 niveles citados hayan o no completado sus estudios dentro de éste. 

 

 

Metodología 

El estudio se llevó a cabo entre los productores agropecuarios de los 3 municipios más 

representativos en términos agropecuarios de la Región Norte del Estado de Jalisco: Huejúcar 

(HUE), Mezquitic (MEZ) y Villa Guerrero (VG); para lo que se seleccionaron y entrevistaron 

a 30 productores por cada municipio, lo que arrojó un total de 90 productores para los tres 

municipios abordados.  
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Atendiendo a la estructura oficial determinada por SAGARPA (2015), de 60:30:10 para 

pequeños, medianos y grandes productores, y sobre una población aproximada de 900 

productores agropecuarios inscritos de manera oficial en las listas oficiales de las 3 

respectivas Asociaciones Ganaderas y Agrícolas Municipales, se tomó una muestra 

correspondiente al 10% de la población; lo que dio una muestra de 90 productores totales, de 

los que 54 fueron pequeños, 27 medianos y 9 grandes. La clasificación está determinada en 

base a los diversos recursos materiales, infraestructura, equipo y animales presentes en la 

explotación, además de tecnología e infraestructura disponible en éstas.  

 

Estos productores fueron seleccionados aleatoriamente, siendo entrevistados en sus propias 

explotaciones entre los meses de Enero del año 2016 y Diciembre del año 2017 por 

estudiantes de las carreras de Administración, Agronegocios, Antropología y Contaduría del 

CUNORTE de la Universidad de Guadalajara, en su sede regional ubicado en la localidad de 

Colotlán. 

 

Las variables consideradas para el cumplimiento del objetivo propuesto se determinaron en 

base a la presencia y aplicación de las 4 etapas administrativas: planeación, organización, 

dirección y control, llevadas a cabo en las diversas tareas diarias de la explotación 

agropecuaria; además de considerar y analizar las siguientes variables: productividad 

(rendimiento en ton/ha de maíz y el tiempo necesario en engorda para alcanzar ganancias de 

peso de 300kg, y así llegar al peso de venta del animal; comercialización (buena, aceptable 

y deficiente), calidad de vida (deficiente, aceptable y satisfactoria), edad, escolaridad (nivel 

educativo) y visión empresarial. 

 

Los datos se analizaron mediante Estadística Descriptiva, obteniendo tanto los promedios 

(valores medios) como las desviaciones estándar (variaciones promedio) de las variables 

implicadas en el estudio. Los datos fueron analizados por el paquete estadístico 

STATGRAPHIC versión 2013. 
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Resultados 

Los resultados obtenidos a partir de la información recopilada y el análisis estadístico 

implementado fueron los siguientes: 

 

Tabla 1. Presencia de las Cuatro Etapas Administrativas 

en las Explotaciones Agropecuarias por Tipo de Productor 

 

Municipio/ 

Tipo Productor 

Huejúcar 

HUE 

Mezquitic 

MEZ 

Villa Guerrero 

VG 

REGIÓN 

NORTE 

Pequeños  3 de 18  

(17%) 

3 de 18  

(17%) 

5 de 18  

(28%) 

11 de 54  

(20%) 

Medianos  3 de 9  

(33%) 

2 de 9  

(22%) 

5 de 9  

(56%) 

10 de 27  

(37%) 

Grandes  2 de 3  

(67%) 

1 de 3  

(33%) 

2 de 3  

(67%) 

5 de 9  

(56%) 

TOTAL 8 de 30  

(27%) 

6 de 30  

(20%) 

12 de 30  

(40%) 

26 de 90 

(29%) 

  Fuente: Directa, obtenida a partir de la información recopilada en el estudio 

 

 

De manera general, sólo el 29% de los productores en sus tres diversos estratos, ha 

implementado las 4 etapas administrativas de una u otra forma; en el estudio fue evidente 

que a mayor cantidad de recursos en las explotaciones, mayor presencia administrativa en 

éstas, por lo que implica en cuanto a la captación de recursos económicos y sobrevivencia o 

permanencia de la misma explotación. El municipio de Villa Guerrero reportó la mayor 

presencia de manejo administrativo (40%), dejando atrás a HUE (27%) y MEZ (20%). 

 

De entrada, esto implicaría la necesidad de establecer programas de fomento a la 

implementación del manejo administrativo y las ventajas que esto implicaría para la 

captación de recursos económicos por parte de los productores.   
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Tabla 2. Productividad Identificada por Municipio 

 

PRODUCTIVIDAD Huejúcar 

HUE 

Mezquitic 

MEZ 

Villa Guerrero 

VG 

REGIÓN  

NORTE 

x BAJA 11 de 30 

(37%) 

18 de 30 

(60%) 

9 de 30 

(30%) 

38 de 90 

(42%) 

x MEDIA 14 de 30 

(47%) 

9 de 30 

(30%) 

17 de 30 

(57%) 

40 de 90 

(44%) 

x ALTA 5 de 30 

(17%) 

3 de 30 

(10%) 

4 de 30 

(13%) 

12 de 90 

(13%) 

Fuente: Directa, obtenida a partir de la información recopilada en el estudio 

 

Entre los tres municipios y 90 productores considerados, el 44% reportó una productividad 

media, con el 42% teniendo una baja productividad y sólo el 13% logrando una alta 

productividad. Individualmente, MEZ reportó la más baja productividad (60%), en tanto que 

VG con 57%, presentó la mayor productividad media y HUE la más alta productividad 

(17%). Esto es un claro indicador nuevamente de que se requiere urgentemente el programar 

estrategias para fomentar el manejo administrativo en las explotaciones, con el propósito de 

incrementar gradualmente la productividad de las explotaciones de la región.  

  

Tabla 3. Productividad por Tipo de Productor en la Región Norte de Jalisco 

 

Tipo de Productor /  

Productividad 

Pequeños Medianos Grandes REGIÓN  

NORTE 

x BAJA 25/54 

(46%) 

10/27 

(37%) 

3/9 

(33%) 

38 de 90 

(42%) 

x MEDIA 21/54 

(39%) 

16/27 

(59%) 

3/9 

(33%) 

40 de 90 

(45%) 

x ALTA 8/54 

(15%) 

1/27 

(4%) 

3/9 

(33%) 

12 de 90 

(13%) 

  Fuente: Directa, obtenida a partir de la información recopilada en el estudio 
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La tabla 3 ejemplifica claramente que a mayor disponibilidad de recursos, se identifica una 

mayor visión empresarial; esto debido a que los productores de menores ingresos reportaron 

la mayor cantidad de productores con una baja productividad (46%), siguiéndole la 

productividad media con 39% y sólo un 15% para la productividad alta.  

 

Por su parte, los medianos productores reportaron mayormente una productividad media 

(59%), siguiéndole el 37% con baja productividad y sólo el 4% con productividad alta.  

 

Un caso curioso se observó en los productores grandes, ya que de 9 productores encuestados, 

3 reportaron productividad baja, otros 3 productividad media y finalmente, otros 3 una alta 

productividad.  

 

Tabla 4. Tipo de Comercialización en cada uno de los Tres Municipios Implicados 

 

TIPO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Huejúcar 

HUE 

Mezquitic 

MEZ 

Villa Guerreo  

VG 

REGIÓN  

NORTE 

x BUENA 8/30 

(27%) 

7/30 

(23%) 

8/30 

(27%) 

23 de 90 

(26%) 

x ACEPTABLE 10/30 

(33%) 

9/30 

(30%) 

15/30 

(50%) 

34 de 90 

(38%) 

x DEFICIENTE 12/30 

(40%) 

14/30 

(47%) 

7/30 

(23%) 

33 de 90 

(37%) 

 Fuente: Directa, obtenida a partir de la información recopilada en el estudio 

 

 

En la Región Norte el 38% de los productores cuenta con una comercialización “aceptable” 

en cuanto a precio y seguridad en la entrega del producto; siendo alarmante que hasta el 37% 

de éstos, presente una deficiente comercialización en los aspectos ya señalados, y el 26% 

cuente con una “buena” comercialización. En cuanto a municipios, tanto HUE (40%) como 

MEZ (47%) presentan una deficiente comercialización, por el 23% en VG, municipio en 

donde hasta el 50% de los productores presenta una aceptable comercialización.  
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Nuevamente, los números indican que urge capacitar a los productores en aspectos de 

administración y comercialización de su producto, ya que una muy buena parte de ellos está 

dejando de percibir una buena cantidad de ingresos por carecer de esta ayuda.  

 

Aquí se detecta una muy buena oportunidad para establecer vínculos entre los productores y 

la Universidad de Guadalajara, por medio de CUNORTE, ya que la implementación de 

programas de capacitación en las áreas citadas serían de indudable beneficio para los 

agricultores y/o ganaderos de la región. 

 

Tabla 5. Tipo de Comercialización por Tipo de Productor 

 

Tipo de Productor / 

Tipo de Comercialización 

Pequeños Medianos Grandes REGIÓN  

NORTE 

x BUENA 7/54 

(13%) 

10/27 

(37%) 

6/9 

(67%) 

23 de 90 

(26%) 

x ACEPTABLE 14/54 

(26%) 

9/27 

(33%) 

1/9 

(11%) 

34 de 90 

(38%) 

x DEFICIENTE 33/54 

(61%) 

8/27 

(30%) 

2/9 

(22%) 

33 de 90 

(37%) 

 Fuente: Directa, obtenida a partir de la información recopilada en el estudio 

  

En lo referente a tipo de productor, entre los productores, los productores que cuentan con 

una buena comercialización representan el 26%, en tanto que el 38% de éstos cuenta con un 

aceptable acomodo de su producto y el 37% con una deficiente comercialización, lo que 

señala la necesidad imperiosa de implementar estrategias de comercialización eficientes 

dirigidas hacía los productores de menores recursos.  

  

Asimismo, entre los estratos considerados, hasta el 61% de los pequeños productores cuenta 

con una deficiente comercialización mayoritariamente, en tanto que entre los medianos 

productores se presenta en mayor porcentaje (37%) una buena comercialización, observando 
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que hasta el 67% de los grandes productores cuenta con buena comercialización y/o acomodo 

de su producto.  

Tabla 6. Calidad de Vida Presente en los Municipios Considerados 

CALIDAD DE VIDA Huejúcar 

HUE 

Mezquitic 

MEZ 

Villa Guerrero  

VG 

REGIÓN  

NORTE 

x DEFICIENTE 17/90 

(19%) 

24/90 

(27%) 

13/90 

(14%) 

54 de 90 

(60%) 

x ACEPTABLE 7/90 

(8%) 

5/90 

(6%) 

11/90 

(12%) 

23 de 90 

(26%) 

x SATISFACTORIA 6/90 

(7%) 

1/90 

(1%) 

6/90 

(7%) 

13 de 90 

(14%) 

Fuente: Directa, obtenida a partir de la información recopilada en el estudio 

   

En lo que respecta a la calidad de vida reportada por los mismos productores encuestados, el 

60% expresó tener una deficiente calidad de vida, el 26% una aceptable y el 14% una 

satisfactoria calidad en su vida.  

 

En términos generales son mayoría en la región (60%), los productores que sienten que su 

calidad de vida es deficiente y lo más grave, que han perdido la esperanza de que su vida 

mejore a corto o mediano plazo.  En contraparte, sólo el 14% expresó contar con una 

satisfactoria calidad en su vida.  

Tabla 7. Calidad de Vida por Tipo de Productor 

Tipo de Productor /  

Calidad de Vida 

Pequeños 

Productores 

Medianos 

Productores 

Grandes 

Productores 

REGIÓN  

NORTE 

x DEFICIENTE 36/54 

(67%) 

16/27 

(59%) 

2/9 

(22%) 

54 de 90 

(60%) 

x ACEPTABLE 11/54 

(20%) 

10/27 

(37%) 

2/9 

(22%) 

23 de 90 

(26%) 

x SATISFACTORIA 7/54 

(13%) 

1/27 

(4%) 

5/9 

(56%) 

13 de 90 

(14%) 

Fuente: Directa, obtenida a partir de la información recopilada en el estudio 
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En la Región Norte, hasta el 60% de los productores presenta una deficiente calidad de vida, 

sobresaliendo los productores de menores ingresos (67%), y los medianos (59%); en cuanto 

a una aceptable condición de vida, el 37% de los medianos productores tiene esta percepción, 

con hasta el 56% de los grandes productores presenta una satisfactoria calidad en su vida 

diaria.  

 

 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

x El manejo administrativo y la implementación de sus 4 etapas, tiene injerencia directa 

en la productividad, la comercialización y por ende en la captación de ingresos y en 

la calidad de vida de los productores. 

x El estudio demostró que a mayor educación y/o escolaridad, se da una mayor 

productividad, rentabilidad y calidad de vida en las explotaciones agropecuarias. 

x Existe una evidente relación entre la implementación de las etapas administrativas 

con los recursos económicos de los productores. 

 

x El manejo administrativo se presentó en mayor medida en las explotaciones de los 

grandes productores, y en menor medida entre los pequeños productores o de menores 

recursos. 

x Es necesario pensar en la implementación de una asesoría integral administrativa a 

los productores, para que dimensionen la trascendencia que sobre sus ingresos 

económicos y por ende sobre su calidad de vida, tendría el pleno conocimiento y la 

implementación de las 4 etapas administrativas en su explotación. 

x Los productores agropecuarios del Municipio de Villa Guerrero aplican en mayor 

medida las etapas administrativas (40%), siguiéndole el Municipio de Huejúcar 

(27%) y el Municipio de Mezquitic (20%) con la menor aplicación de éstas, lo que 

tiene liga directa con una mayor productividad en las explotaciones. 
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x En cuanto a los tipos de productores, se observa que la implementación de las etapas 

administrativas se da en mayor medida en los grandes productores, siguiéndole los 

medianos y los pequeños. 

x Es evidente, que programas de capacitación en esta área administrativa, son 

totalmente necesarios para que los productores agropecuarios de estos municipios 

(independientemente de sus recursos), los sepan aprovechar de mayor manera para 

incrementar así su productividad, rentabilidad y por ende su calidad de vida. 

x Asimismo, por estrato de productor se observa que a mayor disponibilidad de 

recursos, mayor conocimiento y aplicación de las etapas administrativas, de modo 

que los pequeños y medianos productores requieren en mayor medida de programas 

integrales de capacitación en esta área.   

x La edad promedio encontrada entre los productores agropecuarios de los tres 

municipios revisados es de 58.3 años, lo que definitivamente condiciona su visión 

empresarial. 

x La mayoría de los pequeños y medianos productores está convencido de que su 

calidad de vida ha mermado de 1982 (año de inicio de la Globalización en nuestro 

país) a la fecha del estudio (2017), en tanto que sólo el 10% de los medianos 

productores piensa que ha mejorado. 

x El 85% de los productores de los tres municipios han tenido que modificar sus hábitos 

alimenticios por cuestiones económicas. 

 

x Estos resultados indican que gradualmente nos estamos convirtiendo en un país con 

hambre y con evidentes limitantes económicas para la adquisición de alimentos. 

x La presencia de explotaciones descapitalizadas es una realidad en la Región Norte, 

manifestada en el hecho de que en los últimos 5 años se ha incrementado este 

fenómeno de manera sustancial; es relativamente común encontrar en los diversos 

municipios de la región, explotaciones abandonadas y que ponen a la venta sus tierras 

y/o animales, infraestructura y/o equipo.  

x El abandono de las explotaciones agropecuarias ha contribuido de manera 

significativa al incremento del comercio informal, de la migración y de las adversas 

condiciones familiares internas. 
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x La migración se ha convertido en una salida fácil ante la escasez de ingresos 

económicos y la escasez de empleos de calidad, situación a la que se recurre para 

tratar de regresar a los niveles de vida perdidos.  

x Existe una mayor vulnerabilidad económica entre los pequeños productores al 

compararlos contra los medianos y grandes, lo que se refleja en una mayor tendencia 

al abandono de sus explotaciones y a la migración. 

x El comercio informal ha crecido de manera impresionante en los últimos años, lo que 

ha provocado empleos mal pagados, inestables y con escasas a nulas oportunidades 

de crecimiento y de mejora económica a corto y mediano plazo.  

x Otro fenómeno en incremento lo representa la recurrencia a prestamistas en los 5 

últimos años, lo que revela serias limitantes económicas. 

x Es momento de crear una agricultura y ganadería que responda a las necesidades y 

demandas de una población cada vez más creciente y demandante; hay que rescatar 

de manera eficiente y gradual las experiencias y vivencias de cada uno de los tres 

estratos de productores (pequeños, medianos y grandes) y aplicarlas en su beneficio. 

x Es esencial hacer entender a las autoridades que el disponer de alimentos para el 

consumo interno de la población no puede depender exclusivamente de las 

importaciones. 

 

x Se tiene que modificar el esquema económico que ha establecido hasta ahora la 

privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas; y que ha hecho de 

este México nuestro un país con evidentes y enormes desigualdades económicas. 

x Es cada vez más notorio el hecho de que se ha venido incubando gradual y 

paulatinamente un descontento y/o resentimiento generalizado entre la sociedad, 

contra la situación económica prevaleciente y que en muchas ocasiones ha detonado 

en forma de predisposición a conflictos personales entre personas tanto en su contexto 

laboral como familiar.   
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Resumen 

 La presente investigación trata de analizar la factibilidad para emprender una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de agua de coco embotellada, en la Lázaro 

Cárdenas, Michoacán, debido a que existe una oportunidad de emprender y generar fuentes 

de empleo en la región.  Se realizo un estudio de mercado, para conocer la aceptación del 

producto dirigido a la población Lazarocardense, se describió el producto que se pretende 

comercializar, se desarrolló un plan de negocios para detallar adecuadamente cada una de las 

etapas que lo componen y determinar la factibilidad de este. El objetivo de este trabajo es 

brindar información sobre la factibilidad para invertir en este proyecto, apoyado como se 

mencionó anteriormente y además elaborar las hojas de cálculo para determinar la inversión 

requerida, el costo de capital, la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN), 

apoyado de las herramientas necesarias.  

Palabras Clave: Agua de coco, emprendedor, empresa, estudio de factibilidad 

 

Abstract 

The present investigation tries to analyze the feasibility to start a company dedicated to the 

production and commercialization of bottled coconut water, in Lázaro Cárdenas, Michoacán, 

because there is an opportunity to undertake and generate sources of employment in the 

region. A market study was carried out, to know the acceptance of the product aimed at the 

Lazarocardense population, the product that is intended to be commercialized was described, 

a business plan was developed to adequately detail each of the stages that compose it and 

determine the feasibility of East. The objective of this work is to provide information on the 

feasibility to invest in this project, supported as mentioned above and also prepare the 

spreadsheets to determine the required investment, the cost of capital, the internal rate of 

return (IRR) and the Net Present Value (NPV), supported by the necessary tools. 

Considering the benefits of the location in the region, because it has extensive coconut 

orchards and it is also considered a good option to offer a healthy, pleasant and economical 

product.  

Keywords: Coconut water, entrepreneur, company, feasibility 
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Introducción  

En las últimas fechas los emprendedores han cobrado gran importancia en los negocios, pues 

influyen en gran medida en la economía de toda sociedad, no solo por la creación de 

empresas, con su consecuente generación de empleos, desarrollo, progreso, y demás 

beneficios sociales, sino porque funcionan como agente de cambio para las generaciones 

actuales, motivando al estudiante a cambiar su visión del futuro. 

Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, 

primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias y, en segundo lugar, porque 

el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una 

idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo (Schumpeter, 1935).   

Sin embargo, toda oportunidad de negocio requiere una adecuada planeación para la toma de 

decisiones correcta, a efecto de invertir los recursos necesarios de forma que permita 

garantizar el éxito del proyecto. 

Por lo que una vez identificado el problema que resolverá el producto que se pretende 

desarrollar, se debe recopilar toda la información necesaria para sustentar los resultados o 

conclusiones, lo cual dará mayor certidumbre a los inversionistas, así como armas para 

enfrentar los retos y riesgos que representa una competencia ya establecida. 

En el presente trabajo, se muestran los diversos estudios que deben realizarse previo a la 

puesta en marcha de este proyecto de inversión, así como algunas herramientas y 

metodologías para recabar dicha información, de forma sistemática y confiable, siempre con 

el objetivo de tener el mayor éxito posible. 

En base a lo anterior el objetivo del presente trabajo de investigacion consiste en determinar 

la factibilidad para emprender la embotelladora de agua de coco, (coccus nucifera) en el 

municipio de Lázaro Cárdenas, michoacan, mediante los diversos estudios que integran el 

plan de negocios para determinar su factibilidad. 

 

Antecedentes  

La falta de participación en el mercado local acarrea un desarrollo económico menor en la 

región y repercute en un decremento del nivel de vida de la población, es por ello que se 

considera oportuno el análisis del estudio de factibilidad para vender agua de coco 

embotellada. El estado de Michoacán es el 6to productor de coco a nivel nacional, cuenta con 
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aproximadamente 8,500 hectáreas de huertas de coco y 1,040 productores, de los cuales se 

obtiene una producción total anual de 35’700,000 Cocos, es decir 97,808 cocos diarios, 

principalmente en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.   

Se cosecha durante los 365 días del año, programando cosechar cada tres meses cada huerta, 

si el terreno donde se ubica es de riego y cada cuatro meses si es de temporal. En la región 

de Lázaro Cárdenas, Michoacán, existen vendedores ambulantes que ofrecen la venta de agua 

de coco en bolsa, el cual sino es consumido inmediatamente llega a echarse a perder o si se 

deja el coco ya cortado por varios días y no se consume pierde su sabor. 

El coco tiene múltiples aplicaciones y usos, entre los cuales podemos mencionar el uso de la 

copra como materia prima para extracción de aceite alimenticio, productos de higiene 

corporal y cosmética; el uso del hueso que cubre la copra como combustible; la harina del 

coco y las hojas se utilizan como alimento para ganado; en la agricultura se aprovecha el 

polvo de la estopa para mejorar la retención del agua y la textura del suelo, así como los 

productos residuales utilizados como abonos orgánicos, y la fibra de coco como sustrato 

alternativo en el cultivo sin suelo.  

En el área de la construcción, se utiliza la madera de la palma para fabricación de casas, 

puentes, sus ramas para los techos, y la corteza para elaboración de muebles; también se 

elaboran artesanías como canastas, sombreros, alfombras, botones, cucharas, adornos, 

bolsos, y algunos utensilios como escobas, cepillos y macetas (Parrotta, J., 1993). 

En el campo de la medicina, es muy empleado como remedio contra el asma, la bronquitis, 

contusiones, quemaduras, estreñimiento, disentería, tos, fiebre, etc., por su gran potencial 

como antiséptico y diurético; contribuye a regular el microclima y la protección de los suelos, 

contribuyendo así con la ecología. Fomenta también una imagen agradable al turismo, pues 

embellece las playas y paisajes costeros, así como las calles y jardines privados. 

La palma de coco es conocida como el “árbol de la vida” porque cada parte de ella es 

aprovechable para el ser humano, debido a la gran diversidad de productos y subproductos 

que se pueden elaborar (Ohler, 1986). En cuanto a sus nutrientes, Carvalho (2006) afirma 

que además de ácidos grasos saturados (88,6% del total), hidratos de carbono, proteínas, sales 

minerales (magnesio, fósforo, calcio) y potasio, contiene una importante cantidad de fibra, la 

cual ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a reducir el riesgo de ciertas alteraciones y 
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enfermedades. Es por esto por lo que el coco es una gran oportunidad de negocio en la región, 

en cualquiera de sus múltiples funcionalidades 

 

Planteamiento del problema 

En los últimos tiempos, se ha observado un incremento en el consumo de bebidas azucaradas, 

las cuales contienen gran cantidad de endulzantes calóricos añadidos, tales como sacarosa, 

fructosa de jarabe de maíz o de zumos concentrados de frutas sin fibra, lo que ha derivado en 

problemas de salud, disminuyendo con esto la calidad de vida de las personas.  

Entre estos productos se puede mencionar toda la gama de bebidas gaseosas, néctares, 

bebidas de frutas, bebidas energéticas, aguas vitaminadas, té helado azucarado, incluso la 

limonada, jugos u otras bebidas preparadas en casa, que en conjunto son los mayores 

contribuyentes a la ingesta de azúcar.  

Sin embargo, con ayuda de los medios de comunicación, se han emprendido campañas de 

concientización para tratar de reducir el consumo de estos productos, lo cual ha representado 

una oportunidad para introducir al mercado una opción más saludable.  Es importante 

considerar que la región cuenta con extensas huertas de coco, se le considera a éste como una 

buena opción para ofrecer un producto sano, agradable y económico, como alternativa para 

cubrir las necesidades de quienes buscan cuidar su salud. Partiendo de lo anterior, se plantea 

el siguiente cuestionamiento como problema principal:  

¿Será factible emprender una empresa embotelladora de agua de coco, como alternativa al 

consumo de bebidas azucaradas? 

 

Justificación 

La idea nace con el fin de aprovechar el producto que se tiene en el municipio de Lázaro 

Cárdenas, Michoacán, y que se desperdicia mucho por la zona costera que se ubica y además, 

por lo difícil que se hace el cargar con una fruta grande y pesado como es el coco. Al llevar 

acabo este proyecto ayudamos a nuestro planeta a hacerlo más sostenible y sustentable y 

contribuye a generar fuentes de empleo.  

El producto que se pretende lanzar en la empresa de nueva creación es un producto que 

impacta en la salud de quienes lo consumen, por su alto valor nutritivo, esto justifica su 

realización, también beneficiaria a los productores locales del coco. 
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El alcance de la investigación será local, limitándose al estudio tanto del mercado de clientes 

como los probables proveedores de materia prima de la región de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán. 

 

Hipótesis  

En la región de Lázaro Cárdenas, Michoacán, existe mercado potencial para el lanzamiento 

de un producto consistente en agua de coco embotellada, con resultados óptimos y rentables 

para los inversionistas, así como beneficios en la salud de la población local. 

 

Marco teórico  

Definición Factibilidad 

La factibilidad significa que el proyecto propuesto ayuda a que la organización 

logre sus objetivos generales y que es posible de lograr con los recursos actuales 

de la organización en las áreas de: factibilidad técnica, factibilidad económica y 

factibilidad operacional. (Kenneth E. Kendall, 1997) 

 

Estudio de factibilidad  

Es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la evaluación de un 

proyecto y corresponde a la última fase de la etapa preoperativa o de formulación dentro del 

ciclo del proyecto. Se formula con base en información que tiene la menor incertidumbre 

posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, 

apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. 

 

Definición de Comercialización 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar productos, 

bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por organizaciones, empresas 

e incluso grupos sociales. (Rivadeneira, 2012). La comercialización se refiere al conjunto de 

actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, 

producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean. 

(ABC,2007) 
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Divisiones de la Comercialización 

La comercialización se da en dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan dos 

definiciones: 

x  Micro comercialización: Observa a los clientes y a las actividades de las 

organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de actividades 

que tratan de cumplir los objetivos de una organización previendo las necesidades 

del cliente y estableciendo entre el productor y el cliente una corriente de bienes 

y servicios que satisfacen las necesidades. 

x Macro comercialización: Considera ampliamente todo nuestro sistema de 

producción y distribución. También es un proceso social al que se dirige el flujo 

de bienes y servicios de una economía, desde el productor al consumidor, de una 

manera que equipara verdaderamente la oferta  y la demanda y logra los objetivos 

de la sociedad. (Rivadeneira, 2012). 

 

Concepto de emprendedor  

En inglés la palabra Entrepreneur, que en realidad es una palabra de origen francés significa 

libre y llanamente empresario (Puchol, 2001). Esta palabra era usada para referirse a 

aventureros que como Cristóbal Colon arribaron al nuevo mundo; sin saber con certeza que 

esperar en él. El emprendedor es sinónimo de inteligencia y actitud (RAE, 2014).  

 

Empresa 

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza una 

gran variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y humanos) para lograr 

determinados objetivos, como la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado, meta 

con la finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones específicas 

basadas en compromisos mutuos entre las personas que la conforman (Idalberto & Hill, 

2009). 
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Marco conceptual plan de negocios 

Definición  

Según Jack Fleitman un plan de negocio se define como un instrumento clave y fundamental 

para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades relacionadas entre si para el 

comienzo o desarrollo de una empresa. 

 

Estructura de un plan de negocios 

Invertir en un negocio sin realizar estudios previos es como lanzar una moneda al aire; no se 

conocen las posibilidades de triunfar o de fracasar. Al iniciar con un buen plan de negocios 

se conocen las expectativas de existo, así como los factores que intervienen en cada proceso 

como lo menciona en su libro plan de negocios según Pedraza (2011), en cual se estructura 

de diez partes importantes, como se describen a continuación: 

9 Descripción del negocio: En este se define el negocio, su misión, visión y sus 

objetivos 

principales considerando aspectos históricos importantes de la empresa, sus alianzas 

estratégicas, fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas para el negocio y 

las condiciones para el negocio. 

9 Portafolios Productos y servicios: Se describe el producto, estableciendo su valor 

distintivo con la competencia, su evolución y su ciclo de vida, además de la 

estrategia que se llevará a cabo, los posicionamientos del producto y también el 

análisis de la industria en que se desarrollará. 

9  Mercado: se puntualiza en su segmentación y su comportamiento y se analizan 

aspectos relacionados con ventas, precios publicidad, promoción y distribución. 

9 Análisis de competencia: identifica a los competidores, así como sus estrategias y 

objetivos, además que se valora la fuerza y debilidad de éstos y así se ubica su potencial. 

9 Procesos y procedimientos de operación: señala los materiales y 

suministros, el proceso y programa, el proceso y programa de producción y la 

tecnología aplicada, revisando las similitudes y diferencias con la competencia y 

haciendo un análisis de la localización, la ventaja competitiva y la capacidad 

instalada, también se plantea una descripción de la infraestructura disponible y de 

los aspectos ambientales y regulatorios. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2658



 

 

9 Organización y el personal estratégico: se consideran los puntos generales de la 

organización, el marco legal, el personal estratégico y el plan de trabajo para el 

desarrollo del negocio. 

9 Aspectos económicos y financieros: En este se detallan elementos como la inversión 

necesaria, el financiamiento, los presupuestos y el plan de tesorería, para después 

plasmarlos en los estados financieros proforma y los flujos de efectivo, con lo que 

es posible calcular su rentabilidad y la sensibilidad y realizar el modelo financiero. 

9 Principales riesgos y estrategias de salida: En este apartado se exponen los riesgos 

existentes, así como como las medidas para minimizarlos y con ello se propone las 

estrategias de salida. 

9 Sistema del seguimiento de la gestión: se señalan los aspectos económicos, 

financieros, ambientales y sociales de tal sistema. 

9 Documentos de apoyo, anexos: en este se adjunta al plan las encuestas de mercado, 

copias de contrato, cartas de intención, copias de licencias, documentos fiscales, 

estados financieros, garantías crediticias y otra información relevante. 

9  

Estudio de mercado 

La investigación de mercado siempre ha sido una tarea que ha ayudado a los responsables de 

las empresas a su toma de decisiones y a controlar la actividad de su empresa, así como a 

vigilar su entorno. Malhotra (1997) señala que “la tarea de investigación de mercados 

consiste satisfacer las necesidades de información y proporcionar a la gerencia información 

actualizada, relevante, exacta, fiable y valida”. 

 La definición clásica de mercado es lugar donde concurren oferentes y demandantes, en 

mercadotecnia no se debe utilizar de esa manera porque lo limita a un lugar donde se 

compran y venden productos, entonces se podría definir como un el conjunto de personas o 

unidades de negocios que consumen o utilizan un producto o servicio Fischer y Navarro 

(1999).  

Sin embargo, como lo describe Baca (2013) que es el área en que confluyen las fuerzas de la 

oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados. 
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Decisiones de localización 

En el estudio de localización del proyecto, se toman en cuenta dos aspectos la macro y la 

micro localización, pero a su vez se deben analizar otros factores, llamados fuerzas 

locacionales, que de alguna manera influyen en la inversión de un determinado proyecto. 

(Sapag Chain 2008). 

Es el análisis de las variables o factores que determinan el lugar donde el proyecto logra la 

máxima utilidad o el mínimo costo (Córdoba Padilla, 2011). La ubicación de una planta 

productora de bienes o servicios está controlada por diversos factores y condiciones, los 

cuales deben ser evaluados técnica y económicamente para asegurar que la elección de 

entre varias alternativas es la más conveniente al proyecto (Prieto Herrera, 2009). 

 

Estudio técnico e ingeniería del proyecto 

Es en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de 

los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se 

analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 

instalaciones y organización requeridos.  

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a 

la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición 

de equipo y maquinaria, la distribución óptima de la planta hasta la estructura jurídica y 

organizativa que tendrá (Baca Urbina, 2013). Su fin es optimizar los recursos disponibles 

para la fabricación del producto o la prestación del servicio (Prieto Herrera, 2009). 

 

Proceso productivo 

El proceso de producción se define como la fase en que una serie de materiales o insumos 

que son transformados en productos manufacturados mediante la participación de la 

tecnología, los materiales y las fuerzas de trabajo para producir un resultado final el cual es 

el producto y subproductos, así como cualquier residuo que pueda generar el proceso de 

transformación (Baca Urbina,2013).  
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Organización 

Define Pedraza (2011) que la organización es el proceso de ordenar las relaciones formales 

entre personas y recursos para cumplir con unas metas. Cualquier organización, sin importar 

su tamaño tiene al menos tres características en común: se integra por seres humanos, tiene 

objetivos y metas y requieren de algún grado de comportamiento de los miembros. 

 

Descripción de puestos 

La descripción y el análisis de cargos están relacionados con la productividad y 

competitividad de las organizaciones, ya que lo más importante para el desarrollo de 

cualquier empresa son las personas que trabajan en la misma, así como también la forma y 

los métodos que utilizan para hacerlo. Como lo describe Chiavenato (2009) describir un 

puesto significa relacionar, lo que hace el ocupante, cómo lo hace, en qué condiciones y por 

qué. La descripción del puesto es un retrato simplificado del contenido y de las principales 

responsabilidades del puesto. 

 

Estudio financiero 

Finalmente, el estudio financiero es el que determina de manera cuantitativa y monetaria el 

costo de la operación del proyecto y su aceleración, este permite evaluar la rentabilidad del 

proyecto de negocio y visualizar tiempo de recuperación, en esta etapa debe quedar 

establecido cual será el costo total de la operación de la empresa.  

 

Fuentes de financiamiento 

 Para la puesta en marcha del proyecto, los recursos financieros suelen proceder de los 

ahorros del propio emprendedor. Así mismo, es frecuente contar con recursos procedentes 

de su círculo más cercano, el denominado 3Fs (family, friends and fools), es decir, el apoyo 

de familiares y amigos que, motivados por su relación personal con el emprendedor, acceden 

a aportar fondos, también existen otras alternativas acudiendo a instituciones financieras. 

Sin embargo, como lo menciona López (2014) para la mayoría de los negocios, la principal 

fuente de capital proviene de ahorros y otras formas de recursos personales.  
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Descripción del negocio 

La empresa tiene como objetivo principal la producción y comercialización de agua de coco 

embotellada, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en presentación de 600 

mililitros. La empresa iniciara primeramente en la región, posteriormente buscara el mercado 

estatal y nacional. El nombre del producto se llamará Frescocó, e cual se determinó tomando 

en cuenta aspectos como su efecto al oído, pues es agradable y gracioso; la relación del 

nombre con las propiedades del producto, ya que evoca la frescura y la enlaza con nombre 

de la fruta; así como la facilidad de recordarlo, al ser corto y práctico, lo cual se verificó 

mediante las encuestas realizadas a una muestra de la comunidad de Lázaro Cárdenas Mich. 

 

Misión 

Somos una empresa joven emprendedora preocupados por el medio ambiente, que ofrece un 

excelente un excelente producto  

 

Visión 

Ser una empresa competitiva en el mercado, reconocida por nuestros clientes por la 

producción y comercialización de agua de coco embotellada  natural y refrescante pensando 

siempre en el bienestar de nuestros consumidores y superar sus expectativas. 

 

Valores 

Se cuenta con valores éticos para cumplir y atender adecuadamente como son: Calidad, 

Confianza y transparencia, innovación, trabajo en equipo, responsabilidad social y ambiental 
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Análisis FODA 

ANALISIS Oportunidades Amenazas 

 

 

                    EXTERNO 

 

 

 

 

    

INTERNO 

 

 

x Crecimiento de 

consumo de agua 

de coco natural en 

la región. 

x Crecer como 

empresa 

x Producir nuevos 

productos de 

bebidas.

x Buen manejo de 

marketing.

 

x Competencia  

x Mejor equipo de 

fabricación. 

x Aumento de precio de 

insumos. 

x Marcas posicionadas 

dentro del mercado. 

x Desastres naturales que 

afecten la producción. 

Fortalezas 

x Calidad en el 

producto. 

x El costo del producto 

es relativamente 

bajo, y los procesos 

no requieren de una 

cadena larga para 

producir. 

x Producto 100% 

natural. 

 

FO 

x Reforzar la 

presencia del 

producto en el 

mercado 

x Expandir la línea 

de productos. 

x Fomentar la 

campaña de 

publicidad. 

FA 

x Mantener un precio 

accesible para los 

consumidores. 

x Mejoramiento en los 

equipos de producción. 

Debilidades 

x Empresa pequeña en 

recursos comparada 

DO 

x Expandirnos 

nuestro producto 

por la Ciudad, 

DA 

x Adquirir financiamientos 

bancarios. 
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con sus 

competidores. 

x Solo ofrece un 

producto  

x Es una marca de 

producto nuevo. 

 

aumentando el 

número de 

sucursales. 

x Conocer el 

mercado meta. 

 

x Optimizar los canales de 

distribución. 

x Optimizar el tiempo de 

entrega. 

1Fuente: Elaboración propia 

 

Marca 

Posee nombre individual, el cual es utilizado únicamente en este producto, embotellado y 

distribuido por “Grupo Paloma”, que es la empresa que se constituirá para tal fin, y que toma 

su nombre de una combinación de un ave (paloma) que indica que puede llegar muy lejos y 

una “palomita” ( ) que representa la calidad, o sea, algo bien hecho, utilizando como 

logotipo un ave formada por varias “palomitas. 

 
Ilustración 1 Elaboración propia 

 

Slogan:  

“Hidratación natural para el cuerpo” es una frase que hace alusión a una de las propiedades 

del agua de coco, poniendo en la mente del consumidor la idea de los beneficios que tiene 

para su salud el consumo de esta bebida. Y su etiqueta quedaría de la siguiente forma; 
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HECHO EN 

MÉXICO 

POR: 

GRUPO 

PALOMA, 

S.A. DE C.V. 

 
 

www.frescoco

.com.mx 

 

CUIDA EL 

AMBIENTE 

RECICLA, 

REUTILIZA 

Y REDUCE. 

 

 

 

 

INGREDIE

NTES: 

Agua de coco 

natural. 

 

Consúmase 

antes 

del:30/07/201

3 

 

Manténgase 

en 

refrigeración 

 

 
 

 

INFORMACIÓ

N 

NUTRIMENTA

L 

 

Cada 100 ml 

contienen: 

Carbohidratos, 

2100 mg 

Calcio, 60 mg 

Fósforo, 10 mg 

Sodio, 3.8 mg 

Potasio, 2.1mg 

Magnesio, 10 mg 

 

 

Ilustración 2 Elaboración propia 

Lázaro Cárdenas, Michoacán; será nuestro lugar de estudio para tener conocimiento si será 

factible o no la elaboración de nuestra bebida embotellada. 

Lázaro Cárdenas cuenta con un total de habitantes de 183,185 de acuerdo con el INEGI en 

el año 2015. Tomando en cuenta el 54% del 100% de la población adulta obtenemos el 98,920 

de habitantes que será nuestra población de estudio. Se calculará la muestra mediante la 

fórmula: 

 
Dando como resultado 383 encuestas para aplicar. 
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Análisis del mercado 

El producto en desarrollo está dirigido a toda la población de la región de Cd. Lázaro 

Cárdenas, Mich., de distintas edades y sexo, que les agrade el sabor del agua de coco y que 

tengan interés por obtenerlo sin necesidad de comprar el producto en su estado natural o 

desplazarse hasta los lugares típicos de venta, que generalmente son las playas. Como se 

puede observar en las siguientes figuras algunos resultados de las preguntas realizadas son 

las siguientes: 

1.- El sexo predominante en el gusto por el producto, es el masculino, lo cual se tomará en 

cuenta en el diseño de la publicidad a utilizar. 

 
2Fuente: Elaboración propia 

2.- Cual es la razón por la que les gusta el agua de coco 

 
3Fuente: Elaboración propia 

3.- Adquieren productos similares y el 51% ha comprado alguna marca de agua de coco 

embotellada y del 49% que no ha comprado. 

 
4Fuente: Elaboración propia 

5.- Cada que consume agua y la respuesta fue 4% consume agua de coco diariamente, el 33% 

cada semana, el 49% cada mes, y el 14% muy esporádicamente 
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5 Fuente: Elaboración propia 

 

6.- El 86% del personal encuestado le gustaría adquirir el agua de coco embotellada. 

 
6Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la oferta. 

De acuerdo con la tecnología existente, la mano de obra disponible y demás infraestructura 

que se puede instalar, se estima lograr un volumen de producción mensual que permita 

colocar en el mercado 5,000 unidades.  

 

Análisis de la competencia. 

Con la finalidad de conocer las estrategias de la competencia sí como sus debilidades, se 

realizó el análisis de los principales competidores del producto que se pretende comercializar, 

tal como se muestra en la siguiente figura. 

 
7Fuente: Elaboración propia 
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Logística 

• Procesamiento de pedidos: Los pedidos podrían realizarse directamente con los 

agentes de ventas que harán la labor de convencimiento al cliente, o en la página web, 

diseñada con las características necesarias para procesar un pedido y enviarlo al área de 

ventas. 

• Almacenamiento: Dado que es un producto con periodo corto de vigencia, será 

necesario coordinar el volumen de producción con el nivel de ventas de manera que se maneje 

un inventario mínimo, mismo que deberá almacenarse en refrigeradores adquiridos con la 

capacidad y características adecuadas para que el producto conserve sus propiedades, en un 

área controlada de manera que solo tengan acceso a ella las personas adecuadas.  

• Transporte y Distribución: Por las características del producto, se requerirá equipo de 

transporte equipado con sistemas de refrigeración para que llegue en buenas condiciones al 

distribuidor y al cliente final. 

 

Estudio técnico 

a) disponibilidad de materia prima y proveedores 

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, el estado de Michoacán es el 

6to productor de coco a nivel nacional, cuenta con aproximadamente 8,500 hectáreas de 

huertas de coco y 1,040 productores, de los cuales se obtiene una producción total anual de 

35’7000,000 Cocos, es decir 97,808 cocos diarios, principalmente en los municipios de 

Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. 

b) determinación del tamaño de la planta 

Con el fin de determinar el tamaño de la planta, se analiza la capacidad de la maquinaria, así 

como las horas diarias de trabajo del personal operativo, tomando en cuenta un solo turno de 

trabajo por día, con su correspondiente descanso para tomar los alimentos, y el descanso 

semanal del personal, quedando de la siguiente manera: 

 

Localización de la planta 

La localización de los proyectos influye de manera importante para determinar el éxito o 

fracaso de un negocio, ya que su selección y determinación se ve afectada por criterios 

económicos, estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2668



 

 

 

Macro localización 

El estado de Michoacán de Ocampo forma parte de la región centro-occidente del país, se 

ubica entre los 20º23’44’’-18º09’49’’ de latitud norte y los 100º04’48’’-103º44’20’’ de 

longitud oeste. Cuenta con una superficie de 59,864 km2 (3.06 % del total de la República 

Mexicana). Colinda con los estados de Colima y Jalisco al noroeste, al norte con Guanajuato 

y Querétaro, al este con México, al sureste con el estado de Guerrero y al suroeste con el 

Océano Pacífico 

 

Micro localización 

 La empresa se instalará en un local adquirido mediante contrato de arrendamiento, ubicado 

en Tamarindos no. 32-A, Col. Segundo Sector de Fidelac, en la Cd. Lázaro Cárdenas, 

Mich.  

 

Tecnología necesaria 

A continuación, se enlista la maquinaria y equipo que se requiere para el proceso y 

distribución del producto. 

PARTIDA EQUIPO DESCRIPCIÓN 

1 Extractor de Agua Producción 40 Cocos por minuto, con 

una línea de extracción de 4 cocos, 

fabricada en acero inoxidable. 

2 Maquina selladora/taponadora Maquina manual para sellado de 

botellas. 

3 Etiquetadora Manual Etiquetadora manual, fabricada en 

acero inoxidable y aluminio, rodillos 

embalados 

4 Cámara de Enfriamiento / 

Refrigerador industrial 

Cámara de 3x3x2.4, Panel de 

refrigeración de 2 pulgadas de espesor, 

Unidad hermética de 3 HP marca 

copeland, Evaporador tubería y gas 

refrigerante R22, controlador digital 
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con termómetro y termostato, Puerta 

de acceso. 

5 Camioneta con cámara de 

refrigeración 

Trabajo pesado, 2°C, de 2 a 3mts de 

largo en caja. 

8Fuente: Elaboración propia 

 

Estudio organizacional 

Determinación del tipo de empresa 

Dentro del proceso de formación de un negocio, deberá definirse el tipo de constitución 

legal de la misma, la cual puede ser como Persona física o Persona moral. Dada la 

magnitud de la inversión que se estima necesaria, se seleccionó una S.A. de C.V., 

cumpliendo debidamente todos los requisitos legales para constituirla. 

 

Objetivo Económico: Lograr que la inversión de los socios sea altamente redituable a 

corto y mediano plazo, mediante la generación de utilidades óptimas, que a la vez permitan 

la expansión continua de la empresa. 

 

Objetivo Social: Generar fuentes de empleo, activando la economía y proporcionando el 

sustento de las familias que dependen de ellas, proporcionando además a su personal todas 

las prestaciones sociales que por ley les corresponden, es decir, seguridad social, 

aportaciones para el fondo de vivienda, seguros de retiro, etc. 

 

Objetivo de Servicio: Satisfacer las necesidades de los consumidores, proporcionando un 

producto que cumpla con sus necesidades, contribuyendo al mismo tiempo con el cuidado 

del Medio Ambiente 

 

Impacto legal: Como ya se comentó anteriormente, con la puesta en operación de la 

empresa, se beneficiarán 3 grupos sociales:  

a) Los consumidores del producto, al prevenir y contribuir en el cuidado de su salud. 

b) Productores de coco locales, al consumir la materia prima en la región. 
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c) La sociedad de la región en general, mediante la generación de empleos y los 

efectos en la economía que representa el pago de impuestos locales. 

 

 

Estructura organizacional 

 

La empresa contará con 3 áreas funcionales, que son: Administración, Ventas y Operación, 

las cuales tendrán las siguientes funciones y actividades principales: 

 

Departamento Funciones 

Administración 
Control y Administración de Recursos Financieros, Materiales y 

Humanos de la empresa. 

Ventas 

La principal función del departamento de Ventas es la de colocar 

el producto en el mercado y mantener la relación de servicio con 

los clientes para asegurar su fidelidad al producto. 

Operaciones 

En el área de operaciones se realizarán las actividades que van 

desde la recepción y almacenamiento de materia prima, hasta el 

proceso completo que se requiere para el envasado, así como su 

conservación y almacenamiento. 

9Fuente: Elaboración propia 
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Estudio económico y financiero 

A continuación, se muestran los diferentes métodos utilizados para la evaluación financiera 

del proyecto, así como los estados financieros elaborados. 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2672



 

 

 

 
 

Mediante la aplicación del método del Valor Presente Neto, se determinó la viabilidad del 

proyecto, al ser este positivo, identificándose también el tiempo de recuperación de la 

inversión, el cual será de 1 año, 8 meses y 19 días: $1´562, 882.45. La evaluación se realizó 

considerando un Costo de Capital del 20%, por ser proyecto de bajo riesgo, o moderado.  

Otro método utilizado para evaluar la factibilidad del proyecto fue el de la TIR (Tasa Interna 

de Rendimiento), el cual nos dará a saber si la tasa con la que se recuperará la inversión 

supera el Costo de Capital, lo que haría factible su realización, arrojando un resultado de 

80.87%. Como se puede observar, la TIR es mayor al Costo de Capital, lo que confirma la 

factibilidad del proyecto. Obteniendo un punto de equilibrio cuando se vendan 53715 

unidades. 

 

Conclusiones 

Dado que el Valor Presente Neto obtenido en la evaluación es positivo y la Tasa Interna de 

Rendimiento es mayor al Costo de Capital, se considera económicamente viable el proyecto, 

con un periodo de recuperación de la inversión de 1 año, 8 meses y 19 días. 

Por lo anterior, se recomienda fomentar el desarrollo de investigaciones previo a la puesta en 

marcha de un proyecto de inversión, con la finalidad de tener mayor certeza sobre el éxito o 

fracaso de este y disminuir el nivel de riesgo a los inversionistas. Por lo tanto, es factible 

emprender la empresa embotelladora de agua de coco, en el municipio de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán.  

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2673



 

 

Referencias bibliográficas 

 

1. Alcaraz Rodríguez Rafael (2011). Emprendedor de Éxito. Cuarta Edición. México. 

Editorial McGraw-Hill 

2. Arguer H. Mario, Pérez G. Eduardo y Martínez S. Joan. Administración y 

Dirección de Empresas.  Editorial universitaria Ramón Areces.  

3. Baca Urbina Gabriel (2013). Evaluación de Proyectos. Sexta Edición. México. 

Editorial McGraw-Hill. 

4. Carrión Maroto Juan (2007) Estrategia: De la visión a la acción. Segunda Edición. 

Madrid. Editorial ESIC. 

5. Casillas Thierry y Martí José Manuel (2002). Guía para la creación de empresas. 

Primera Edición. Madrid. Editorial EOI. 

6. Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano. México: Mc Graw Hill Córdoba  

7. Padilla, Marcial. (2006). Formulación y Evaluación de proyectos. Bogotá, 

Colombia. Ecoe Ediciones.9. Gitman Lawrence J. y McDaniel Carl (2006). El Futuro de 

los Negocios. México. Cengage Learning Editores, S.A. 

8. Longenecker Justin C., Moore Carlos W. y Palich Leslie E. 2007. Administración de 

Pequeñas Empresas: Enfoque emprendedor. 13va. Edición. México. Cengage Learning 

Editores, S.A.  

9 Michael E. Porter. 1980.  Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors. New York. The Free Press. 

10. Miles Raymond E., Meyer Alan D., y Snow Charles C. 1978. Organizational 

Strategy, Structure, and Process. Michigan. Ed. McGraw-Hill. 

11. Murcio M. Jairo Darío, Díaz Flor, Medellín Víctor, Ortega Jorge, Santana 

Leonardo, González Magda, Oñate Gonzalo, Baca Carlos y Otros. (2009). Proyectos, 

formulación y criterios de evaluación. México. Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V. 

12. Nasir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain. (2008). Preparación y Evaluación de 

Proyectos. Quinta Edición. México. Editorial McGraw-Hill. 

13.  Navarro García Fernando (2001) Estrategias de marketing ferial.  Madrid. 

Editorial ESIC 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2674



 

 

14 Stutely Richard (2000). Plan de negocios: la estrategia inteligente. 1ª. Edición. 

México. Editorial Prentice Hall 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2675



 

 

 

 

Optimización de las Aguas Residuales que Generan 
Fondajes en una Industria Tequilera 

 

 

Maria Sonia Hernández Duarte1 

América Rosana Gutierrez Zuñiga2 

Maria Eugenia López Ponce3 

 

 

 
1Universidad de Guadalajara, soniduarte@hotmail.com 

2Universidad De Guadalajara, goys_62@yahoo.com.mx 
3Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche, 

melopez@itescam.edu.mx 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2676



Resumen 

En la industria tequilera durante los procesos de destilación y fermentación se obtienen en 

los tanques y alambiques residuos conocidos en el medio como Fondajes, los cuales tienen 

que ser removidos, cuyo efecto se hacen lavados con agua; al terminar dichos lavados se 

obtienen lo que llamamos propiamente “aguas de lavado”, con un contenido de lodo, aceite, 

algunas bacterias y probablemente con un bajo contenido de azúcares reductores, grasas, 

fibras y células de levaduras. Estas aguas son tratadas con un precipitante cuya eficacia no 

ha sido evaluada y el cual separa los sólidos, el agua pasa posteriormente por filtros para 

luego tirarla como agua residual industrial, La finalidad de este trabajo es evaluar la eficacia 

del precipitante que se utiliza actualmente, así mismo, como evaluar las posibilidades de 

probar otro compuesto, ya sea un neutralizante, floculante o coagulante, etc., para el 

tratamiento de estas aguas y optimizar lo requerido por el organismo oficial correspondiente 

(NOM-001-SEMARNAT-1996). Además de buscar sugerencias de cómo utilizar mejor los 

residuos sólidos de ls aguas de lavado para beneficio de la comunidad o de la industria misma. 

Palabras Clave: Tequilera, Agua Residual, Fondajes, Eficacia, Evaluar, Tratamiento 

 

Abstract 

In the tequila industry during the distillation and fermentation processes, residues known in 

the environment as Fondajes are obtained in the tanks and stills, which have to be removed, 

the effect of which is washed with water; At the end of these washes, we obtain what we call 

“washing waters”, with a content of mud, oil, some bacteria and probably with a low content 

of reducing sugars, fats, fibers and yeast cells. These waters are treated with a precipitant 

whose effectiveness has not been evaluated and which separates the solids, the water 

subsequently passes through filters and then disposes of it as industrial wastewater. 

The purpose of this work is to evaluate the effectiveness of the precipitant that is currently 

used, as well as to evaluate the possibilities of testing another compound, be it a neutralizer, 

flocculant or coagulant, etc., for the treatment of these waters and optimize what is required. 

by the corresponding official, body (NOM-001-SEMARNAT-1996). In addition to seeking 

suggestions on how to best use solid waste from the wash waters for the benefit of the 

community or the industry itself. 

Keywords: Tequilera, Wastewater, Foundations, Efficiency, Evaluate, Treatment 
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Introducción. 

Frecuentemente en las instalaciones de una industria tequilera ya sean estudiantes, 

investigadores o personas que están interesadas en el tema, algunas de las preguntas 

obligadas son ¿Cuál es el impacto de los residuos de la industria tequilera sobre el 

ambiente? y ¿qué está haciendo la industria tequilera para prevenir la contaminación?, 

primeramente creo que es conveniente entender algunos conceptos antes de adentrarnos en 

el tema, lo cual nos ayudará a entender mejor la problemática de los residuos y a dar respuesta 

a estas interesantes preguntas. 

Los residuos en la industria y su clasificación. 

Definición: 

Existe un acuerdo en cuanto a cómo definen el concepto de residuo tanto la legislación federal 

como la estatal y en este caso ambas señalan que es: 

“Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado 

sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede 

ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final…” 

Clasificación de los residuos 

De aquí se desprenden otros conceptos interesantes: 

 ¿Cómo clasifican las leyes a los residuos? y ¿Cómo clasifican las leyes a los generadores 

de residuos?; primeramente las leyes nos indican que los residuos se clasifican en tres 

categorías: 

x Residuos Peligrosos.- Son aquellos que posean alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 

agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio. 

x Residuos de Manejo Especial.- Son aquellos generados en los procesos productivos, 

que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como 

residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos 

sólidos urbanos. 

x Residuos Sólidos Urbanos.- Los generados en las casas habitación, que resultan de 

la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los 

productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que 
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provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública 

que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza 

de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta ley como 

residuos de otra índole. 

 

 

Las leyes de México clasifican a los generadores en tres categorías: 

x Microgenerador.- Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere 

una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su 

equivalente en otra unidad de medida. 

x Pequeño Generador.- Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor 

a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos 

al año o su equivalente en otra unidad de medida. 

x Gran Generador.- Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior 

a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad 

de medida. 

Los generadores de residuos peligrosos en cualquiera de las categorías se encuentran 

regulados por las leyes a nivel federal y son competencia de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en cuanto a su autorización y de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en cuanto a su vigilancia. 

Por su parte los generadores de residuos de manejo especial son regulados por las leyes 

estatales, al menos en el estado de Jalisco, y son competencia de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) en lo que respecta a su autorización y, por 

la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) en relación a su 

vigilancia. Los residuos sólidos urbanos son competencia de los municipios y será ésta la 

entidad encargada de regular. 

Entendiendo lo anterior es más fácil dimensionar la problemática de los residuos. En el caso 

de la Industria Tequilera, se generan tanto residuos peligrosos provenientes 

principalmente de los procesos de mantenimiento de la maquinaria y equipos (basura 

industrial contaminada con hidrocarburos y/o solventes, aceites y grasas lubricantes gastados, 

envases vacíos que contuvieron estas sustancias, etc.), en volúmenes que pueden variar desde 
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los atribuidos a los microgeneradores hasta los atribuidos a los grandes generadores; así como 

los residuos de manejo especial, que dentro de la industria son los de mayor 

volumen, siendo el caso que si nos son todos los productores de tequila al menos la 

mayoría quedan clasificados como grandes generadores. 

Existe una diversidad de residuos que son generados por la industria tequilera, sin embargo 

dos son los de mayor impacto: bagazo y vinazas. 

Para dimensionar mejor la situación en el año 2014 la industria tequilera generó 

aproximadamente 240 mil toneladas de bagazo, lo que equivale aproximadamente a 20 

días de la generación de residuos de la zona metropolitana de Guadalajara. 

Así mismo, se generaron durante el mismo año 1.6 millones de metros cúbicos de vinazas, 

lo que equivale en volumen a las aguas residuales generadas por una población media de 

21,000 habitantes durante un año, entonces el problema comienza a verse grande. 

El bagazo que es la fibra del agave restante una vez que se le ha extraído las azúcares, si bien 

es un residuo de origen orgánico y por lo tanto se considera biodegradable, cuando no se 

realiza un manejo adecuado del mismo puede pasar periodos prolongados (al menos un 

año) para que de manera natural se descomponga y reintegre sus componentes al 

medio, en este proceso de descomposición descontrolada su principal problemática es que 

va a producir lixiviados (Líquido residual generalmente tóxico)  que contaminan el suelo y 

el agua cambiando sus propiedades, malos olores que contaminan el aire y proliferación de 

fauna nociva que pueden convertirse en vectores de problemas a la salud. 

Por su parte las vinazas, que son las aguas residuales del proceso de destilación, tienen 

altas concentraciones de sólidos totales (ST) por arriba de 21,000 mg/L y un pH bajo entre 

3.5 y 3.9, que en su caso si llegan a ser vertidas al suelo o sobre un cuerpo de aguas sin un 

tratamiento previo adecuado, estos pueden contaminarse completamente acabando con la 

productividad y vida que sustentan, cambiando completamente las propiedades del 

ecosistema. De allí que el impacto ambiental derivado de un mal manejo de tales residuos es 

muy alto.www.cyd.conacyt.gob.mx  

Para nuestro estudio se basa principalmente en el tratamiento de las aguas residuales que 

generan exactamente estas industrias. 

Un poco de historia sabemos que la principal fuente de agua sobre la tierra son los océanos 

a donde todas las aguas regresan finalmente. El ciclo del agua es similar a la de un aparato 
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de destilación, el agua se evapora de la superficie de la tierra por acción del calor, formando 

las nubes, estas en contacto con corrientes de aire frío, se condensan precipitándose en forma 

de lluvia o nieve. 

El agua de lluvia en el momento en que se forma es químicamente pura, pero a medida que 

pasa por la atmósfera va disolviendo oxígeno, nitrógeno y gas carbónico, que son los gases 

que componen el agua. A su paso también encuentra materia que está en suspensión o disuelta 

en la atmósfera, tales como polvo, humo, gases, bacterias y esporas de microorganismos. 

Esta al pasar por la atmósfera y al penetrar a través de las capas superiores del suelo, absorbe 

gas carbónico con el cual forma ácido carbónico, este compuesto incrementa el poder 

solvente del agua de tal modo que disuelve cierta cantidad de productos minerales de la tierra 

o de las rocas con las que entra en contacto. 

Las aguas superficiales obtenidas de lagunas, lagos y depósitos encerrados son similares a 

las aguas de ríos; sin embargo, dentro de estas masas de agua tiene lugar una auto purificación 

y la calidad del agua puede cambiar considerablemente. 

Las aguas subterráneas obtenidas de pozos poco profundos pueden ser duras o suaves 

dependiendo de las características minerales de las aguas circundantes, estas aguas absorben 

los gases de la materia orgánica en descomposición en el interior de los poros del manto del 

suelo a través del cual se filtran. Entre los gases de descomposición que pueden encontrarse 

en las aguas subterráneas están el ácido sulfhídrico y el metano, con la filtración natural a 

través de la arena se elimina la turbidez y gran parte de la materia orgánica. 

En cambio las aguas de los pozos profundos son claras e incoloras debido a la filtración que 

tiene lugar a través de las capas de arena, de muchos servicios puede prestar el agua a nuestra 

sociedad, los que pueden definirse como básicos para la industria son la transferencia de 

calor, generador de energía y la aplicación de procesos. 

En los procesos industriales el agua realiza importante funciones como; transportar otros 

materiales en diferentes procedimientos de lavado, como materia prima y en un sin número 

de otras aplicaciones que pueden ser exclusivas de una industria e incluso de una sola planta. 

Las aguas residuales en la industria tequilera utiliza grandes volúmenes de agua en sus 

procesos de manufactura y en las operaciones complementarias, de hecho, la producción del 

tequila requiere de un tonelaje de agua que excede mucho el volumen de agua, del agua que 

entra a las plantas industriales del tequila no muchas se convierte realmente en un 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2681



constituyente del producto manufacturado, y por otra parte, solo se consume una pequeña 

fracción o se pierde por evaporación, ya que la fracción mayor no se emplea para fines de 

consumo, sino que, se convierte en agua residual y puede contener muchos contaminantes. 

Para asegurar los beneficios del suministro de agua y la evacuación de las aguas residuales, 

muchas de las plantas industriales se construyen cerca de los ríos de magnitud considerable 

y sobre las costas de los lagos y mares. Las áreas urbanas vecinas o circundantes que alojan 

su fuerza de trabajo y proporcionan servicios financieros, legales y técnicos necesitan 

también de agua y deben evacuar sus aguas residuales. Las ciudades e industrias en 

crecimiento se extienden a distancias cada vez mayores 

 

Metodología 

El agave llega a la planta procedente de los campos, en camiones. Se toma una muestra 

representativa del lote, presente de agave y pasa al laboratorio en donde se le checa su 

contenido porcentual de azúcares reductores totales (RT). Posteriormente todo el agave pasa 

a un desgarrado, luego a una hidrólisis que se lleva a cabo en grandes autoclaves de acero 

inoxidable, de donde se obtienen dos productos, uno llamado “primeras mieles” y otro 

conocido como “agave cocido”, 

Las “primeras mieles” pasan solamente por un proceso de enfriamiento. En cambio el “agave 

cocido” pasa primero a un proceso de molienda o extracción y luego pasa a un proceso de 

enfriamiento, obteniéndose así lo que llamamos “jugos de molino”. 

Juntos, los “jugos de molino” y las “primeras mieles” forman el mosto de carga, el cual se 

concentra en un tanque de formulación donde se ajusta la concentración de azucares de 14 – 

15 °Bx [son una unidad de cantidad y sirven para determinar el cociente total de materia seca 

(generalmente azúcares) disuelta en un líquido. Una solución de 25 °Bx contiene 25 g de 

sólido disuelto por 100 g de disolución total]. 

Se trasvasa a tinas de fermentación donde se inocula el mosto con pie de levadura, la que ha 

sido aclimatada y seleccionada con anterioridad en el laboratorio. El mosto ya inoculado pasa 

a ser mosto mixto, iniciándose entonces el proceso de la fermentación alcohólica, 

observándose todos los parámetros convenientes para dicho proceso, como son; pH, 

temperatura, aerobios o anaerobios adecuados. 
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Terminada la fermentación, el mosto ya es denominado “mosto fermentado”, el cual tiene un 

6% en alcohol aproximadamente. 

Posteriormente, el mosto fermentado pasa a un alambique, donde se procede a la destilación, 

de donde ordinariamente se obtiene un producto con ±25 GL, este enseguida pasa a una 

segunda destilación de donde se obtiene un producto (tequila) a ± 55° GL, pasando este 

producto después, ya sea a un proceso de añejamiento en barricas de madera o bien pasa a 

otros procesos de reposo para la producción de los diferentes tipos de tequila que se conocen 

para después pasarlo al envasado. 

Cabe mencionar que en muchas otras industrias del tequila, los desechos del agave conocidos 

como vinazas (vinos inferiores) son tirados al arroyo, pero en esta industria, esas vinazas son 

aprovechadas nuevamente ya que muchas de las veces llevan todavía cierta cantidad de 

azucares reductores reutilizables, cuyo aprovechamiento es beneficioso para el rendimiento 

de la planta y la economía de la empresa. Este proceso de reaprovechamiento minimiza le 

carga residual que de otra manera entraría a contraminar las corrientes superficiales de agua 

fluvial en que se  descargan, estas vinazas se obtienen después de la primera destilación, las 

cuales son pasadas a un proceso de enfriamiento, para luego incorporarlas al proceso de 

fermentación. 

Tanto en los tanques de fermentación como en el alambique de destilación y en los tanques 

de vinazas, pasado un tiempo se acumulan en el fondo y en las paredes residuos sólidos 

conocidos en el medio como “fondajes”, los cuales son removidas utilizando agua 

aproximadamente de un 30 a un 40 % sobre el volumen de lodos. 

Al ser lavados los tanques estas aguas de lavado pasan por tuberías a una columna de 

enfriamiento para después pasarlas a un tanque en donde se procede a su tratamiento. El 

tratamiento. 

El tratamiento de estas aguas se lleva actualmente con cal aproximadamente 1.5 grs/lt que ha 

sido aceptable, pero cuya eficacia no ha sido evaluada, la cal precipita a los sólidos 

suspendidos en estas aguas y posteriormente se pasan a otro tanque más pequeño que el 

anterior, en donde se dejan en reposo para su sedimentación al líquido decantado se le agrega 

más agua limpia (± 50%) antes de pasarlo por filtro de jal, para bajar el color y concentración 

de sólidos de este líquido. 
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De la salida de los filtros, los líquidos son descargados al arroyo como aguas residuales 

industriales, cuidando que cumplan con los parámetros fijados por la normatividad (NOM-

002-SEMARNAT- 1996), SEDUE (Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecológico). 

Los exámenes que se realizaran en este estudio son. 

x Exámenes físicos 

x Análisis químicos  

x Exámenes bacteriológicos 

x Exámenes microbiológicos 

 

Resultados Optimización 

El primer objetivo de este estudio es evaluar la eficacia del precipitante que actualmente se 

utiliza en el tratamiento de las aguas de lavado; evaluar las posibilidades de probar a otros 

compuestos que pudieran dar mejores resultados para el tratamiento de las aguas de lavado; 

evaluar las posibilidades de probar otros compuestos que pudieran dar mejores resultados 

para el tratamiento de estas aguas y optimizar lo requerido por las normatividades 

correspondientes para este efluente de agua residual industrial. 

Para realizar estos objetivos, primeramente se analizaron las aguas de lavado antes de ser 

tratadas para ver que contaminantes podrían traer y si sus cantidades no excedían los límites 

permitidos. Seguidamente se ensayaron tres compuestos considerados a la vez como 

coagulantes, floculantes, precipitantes y neutralizantes, estos compuestos fueron; 

ALUMBRE, CAL Y SOSA CAUSTICA, se escogieron estos res por ser los más accesibles 

y económicos entre los demás para este trabajo. 

Estos compuestos se ensayaron en las cantidades siguientes: 

1. Alumbre de 5 a 100 ppm o mg/l 

2. Cal      de 100 a 1700 ppm o mg/l 

3. Sosa     de 300 a 2700 ppm o mg/l 

Cabe mencionar que también se ensayó alumbre alcalinizarlo la muestra con NaOH al 1.25% 

para obtener un pH de 7.5; este pH se eligió de acuerdo a que; el alumbre trabaja mejor a un 

pH arriba de 5, en las aguas duras el alumbre funciona a pH de 6.8 – 7.8, en aguas blandas 

funciona a pH de 5.8 – 6.4, en la alcalinidad mayores de 100 mg/l el alumbre trabaja mejor 
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a pH de 7.0 -7.6 y en alcalinidades menores de 100 mg/l trabaja mejor a pH de 5.5 – 7.0. Las 

aguas de lavado tienen una alcalinidad mayor de 100 mg/l y son aguas blandas. 

Las cantidades ensayadas aquí fueron: ALUMBRE de 5 a100 ppm o mg/l. 

 

 

Análisis de las aguas de lavado antes del tratamiento 

Temperatura 30 ° C Grasas y Aceites 26.26 mg/l 

pH 4.5 Nitrógeno orgánico 0.98 mg/l 

Solidos totales 625 mg/l DBO 366 mg/l 

Solidos totales en 

suspensión 

315 mg/l Coliformes totales 18,000/100 ml 

Solidos 

sedimentables 

3 mg/l Fosforo total 0.17 mg/l 

Olor Marcado   

Sabor Marcado   

color 30 ppm   

Turbidez 25 ppm   

Dureza 8mg/l  como CaCO3   

Alcalinidad 1700 mg/l como 

CaCO3 

  

Tabla No. 1 Resultados obtenidos (Alumbre) Prueba de Coagulación 

 

El alumbre solo en el agua de lavado no funciono, es decir no ocurre ninguna reacción de 

coagulación ni formación de flóculos. 
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Tabla No. 2 alumbre alcalinizado la muestra con sosa al 1.25% 

D-4=marcado; DS3= séptico; D-3= desagradable 
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Tabla No. 3 Tratamiento con Cal 1500 ppm 

 D-3= desagradable 
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Tabla No. 4 Tratamiento con Sosa Caustica 2100 ppm 

 DS-4= séptico marcado 

 

Conclusiones  

De acuerdo a lo obtenido en el análisis fisicoquímico y bacteriológico de las aguas de lavado 

antes de ser tratadas, se puede decir que los únicos contaminantes fuertes de estas son; 

x pH 

x Sólidos totales 

x Sólidos en suspensión 

x Solidos sedimentados 

x Turbidez 

x Color 

x DBO 

x Olor 

x Sabor 
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El olor y el sabor no son contaminantes muy severos dado que es un agua residual. El 

nitrógeno orgánico y las Coliformes totales, aunque dentro de los límites permitidos por 

SEDUE están un poco elevados. 

La alcalinidad aunque elevada, en realidad no causa problemas, al contrario favorece el 

proceso de coagulación-floculación. El que se encuentra elevada se debe a los bicarbonatos 

presentes en el agua. La dureza es baja, dado que es un agua blanda, sanitariamente no es 

considerada como contaminante. 

Con lo anterior puedo decir que el tratamiento dado a estas aguas por medio de coagulación 

química, floculación, sedimentación y filtración es adecuada para disminuir la cantidad de 

los contaminantes de estas aguas. 

En cuanto a los ensayos con diversos compuestos para el proceso de coagulación-floculación 

puedo decir que; El alumbre solo no funciono adecuadamente dado que este solo trabaja bien 

en pH arriba de 5 y el agua tiene un pH de 4.5 por lo tanto, para este funcione tiene que 

ponerse el agua a un pH adecuado para él con sosa caustica, dado que de esta se requiere 

poca cantidad para dar el rango de pH necesario. 

En lo que se refiere al alumbre con sosa caustica, la cual la sosa caustica, se puede decir que 

el que mejores resultados dio, fue el primeramente mencionada a una concentración de 50 

ppm, ya que la sosa caustica a una concentración de 2100 ppm, por ser un tratamiento drástico 

da excelentes resultados, pero presenta tres inconvenientes: 

1. Es el más costosos de los tres y de la que se tiene que usar mayor cantidad 

2. Aumenta el olor y el olor desagradable en la intensidad 

3. El pH adecuado obtenido es reversible. 

Por lo que, el afluente de estas aguas debe ser desalojado rápida, de ser posible el mismo día 

que haya sido tratada. Se considera que el pH es reversible debido a que la sosa al ser soluble 

en el agua y mantenerse así en ella, puede reaccionar con las proteínas y los ácidos grasos de 

las grasas presentes en el agua de lavado, ocasionando que el pH del agua vuelva a ser el que 

originalmente tenía. 

La cal, siendo el compuesto actualmente empleado en el tratamiento de las aguas de lavado, 

sí da buenos resultados en concentraciones de 1500ppm, pero no tanto como los que se 

obtienen en alumbre-sosa y sosa caustica. Presenta el inconveniente de que se utiliza mayor 
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cantidad y resulta el tratamiento con esta más cara que el alumbre-sosa y el pH queda debajo 

de lo indicado por SEDUE. 

En cambio, el alumbre con sosa, sin ser un tratamiento tan drástico da buenos resultados, es 

el que proporciona el tratamiento más económico, el pH lo coloca en un rango adecuado para 

que estas aguas sean desalojadas cumpliendo satisfactoriamente con lo señalado por la 

normatividad correspondiente, siendo que este pH no es reversible, además, de los tres 

compuestos es del que se emplea menor cantidad. 

Por consiguiente, considero que el tratamiento más adecuado para las aguas de lavado de 

fondajes es el de coagulación-floculación con alumbre a una concentración de 50 ppm, 

alcalinizando previamente las aguas con sosa caustica al 1.25% a un pH de 7.5 ± 0.5 y 

posteriormente, sedimentar y filtrar por filtros granulares de jal para desalojar el efluente a 

las aguas receptoras. 

Considerando que los sólidos de las aguas de lavado son un problema para la industria 

tequilera y habiendo realizado este estudio para ver si son de alguna utilidad, puede decir, 

que este sub-producto si puede ser utilizado como complemento en alimentos para ganado. 

Puede ser un buen complemento alimenticio dado sus características nutricionales: 

Las proteínas se encuentran en una cantidad aceptable y bastante buena para un alimento de 

ganado; las células de levaduras vivas presentes son de mucha utilidad en éste caso debido a 

que ayudan a la digestión del alimento del ganado, además, de haber levaduras en el sub-

producto, se presume que pueden estar presentes también ciertas enzimas que contribuyan a 

la buena digestión del animal. 

La cenizas y el extracto libre de nitrógeno se encuentran en cantidades adecuadas, en cuanto 

al contenido de grasa y fibra, este si se encuentra elevado, pero aunque la grasa puede 

ocasionar ciertos problema, estos no son muy severos, aunque la fibra este elevada si es 

digerible para el ganado, lo único recomendable sería usara con este complemento una base 

con poca fibra para poder aprovechar la que contiene este complemento. 

Los azucares reductores en el alimento del ganado no son de mucha importancia debido a 

que no les sirven como nutrientes, a este complemento se le puede adicionar minerales y 

vitaminas según sean las necesidades del ganado, dado que el ganado no le afectan los 

Coliformes, que al humano sí y puesto que estas no se encuentran en la muestra en números 

considerables no son de riesgo. 
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Con lo que respecta a su utilización como fertilizantes, su uso para este fin no es adecuado a 

su bajo contenido de fosforo, como ya he mencionado, este sub-producto sólido es un buen 

complemento alimenticio para el ganado, por lo que, la industria tequilera si en un futuro lo 

desea vender para su industrialización, puede someter a este a un proceso de desecamiento 

por calor en la misma planta, por medio de un desecador de rodillo, el cual dado sus 

características se adaptaría  muy bien a sus necesidades de la industria tequilera, con este 

procedimiento se evita el deterioro del sub-producto al almacenarlo. 

Con lo mencionado anteriormente, se resuelve el problema de la industria tequilera con 

respecto a los sólidos, a la vez que se obtendrían beneficios económicos para esta. Además, 

que la comunidad saldría ganando al disminuir la contaminación ambiental por este desecho 

solido al haberle encontrado una utilidad. 

Cabe mencionar que las pruebas de digestibilidad de este sub-producto en el ganado no se 

llevaron a cabo, además, de que faltó comprobar analíticamente la presencia de las enzimas 

que se cree se encuentran en el sub-producto junto con las células de levaduras vivas, dado 

que, ambos aspectos no se incluían en los objetivos de este tema de estudio. Con lo anterior, 

puede decir que, este objetivo se puede extender más para un estudio posterior muy 

interesante, según mi propio punto de vista. 
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Resumen 

De las principales preocupaciones de todo empresario es la de poder seguir en el negocio al 

que se dedica para obtener ganancias que justifique el esfuerzo que cada día le dedica en 

conjunto con sus asociados o empleados con la finalidad de aclarar estos y dejar evidencia 

de estos de manera para obtener una certeza, la investigación pretende diagnosticar y evaluar 

para poder fortalecerlos en su trabajo diario. Evaluación diagnostica para fortalecer los 

procesos en las empresas de Cd. Madero, Tam. para su permanencia en el mercado. La 

presente investigación es, de caso, cuantitativa, estadística, descriptiva, transversal, 

correlacional en Cd. Madero Tam, utilizando software el Minitab v16 en la obtención de los 

datos de alfa de combrach, estadística descriptiva y obtención de la ecuación de regresión. 

La parte más sensible del modelo es la publicidad en los pequeños comercios dando una 

importancia en segundo término a los proveedores, así como en el uso de tecnologías y en 

ultimo termino, pero no menos importante es el de las ventas en el cual los empresarios se 

deben para continuar en el mercado compitiendo. 

Palabras Clave: permanencia, emprendedor, diagnostico 

 

Abstract 

One of the main concerns of every entrepreneur is to be able to continue in the business to 

which he is dedicated to obtain profits that justifies the effort that he dedicates every day in 

conjunction with his associates or employees in order to clarify these and leave evidence of 

them. In order to obtain certainty, the research aims to diagnose and evaluate in order to 

strengthen them in their daily work. Diagnostic evaluation to strengthen the processes in the 

companies of Cd. Madero, Tam. for its permanence in the market The present investigation 

is, as a case, quantitative, statistical, descriptive, transversal, correlational in Cd. Madero 

Tam, using the Minitab v16 software to obtain combrach alpha data, descriptive statistics and 

obtaining the regression equation. The most sensitive part of the model is advertising in small 

businesses giving importance to suppliers in the second place, as well as in the use of 

technologies and ultimately, but no less important is that of sales in which entrepreneurs are 

They must continue to compete in the market. 

Keywords: permanence, entrepreneur, diagnosis 
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Introducción 

En la actualidad existe consenso acerca de la relevancia que las empresas tienen para una 

economía moderna; la globalización de los mercados y las revoluciones científico-

tecnológicas en el área de las comunicaciones y la informática, son muestras de que el mundo 

actual funciona distinto al pasado, las fuentes del crecimiento económico son diferentes. 

(OCDE, Estudios económicos de México, enero 2017). 

De las principales preocupaciones de todo empresario es la de poder seguir en el negocio al 

que se dedica para obtener ganancias que justifique el esfuerzo que cada día le dedica en 

conjunto con sus asociados o empleados con la finalidad de aclarar estos y dejar evidencia 

de estos de manera para obtener una certeza, la investigación pretende diagnosticar y evaluar 

para poder fortalecerlos en su trabajo diario. 

        En este contexto aceleradamente dinámico, donde las ventajas competitivas que 

disponga cualquier negocio pueden desaparecer rápidamente (Gunther, 2013), abordar la 

permanencia en el tiempo de las organizaciones es clave también por el costo que significa 

la desaparición de una empresa (Davis, 2014a): pérdidas de activos tangibles, ineficiente vía 

de innovación y conocimiento son la clave para el crecimiento y desarrollo económico de un 

país, las empresas aparecen como protagonistas principales por su capacidad de generar 

innovaciones y por la ventaja que tienen sobre las ya existentes para adaptarse a los continuos 

cambios que este nuevo escenario presenta.  Varios estudios en distintos países muestran que 

las empresas, especialmente las más dinámicas, son una importante fuente de empleo, de 

introducción de innovaciones (Kantis et al. 2015; OCDE 2017) teniendo en cuenta que el 

éxito de los proyectos de transformación depende del talento y de la aptitud de la dirección 

“para cambiar la cultura motriz de la empresa a tiempo y de acuerdo con las estrategias, las 

estructuras útiles que permitan identificar elementos esenciales para los programas de 

cambio; la teoría del cambio de Lewin es un enfoque genérico y simple; proporciona una 

idea clara de lo que representa el cambio al tratar con personas; es una guía para hacer que 

los colaboradores cambien; un directivo puede establecer nuevos procesos y reasignar tareas, 

pero el cambio sólo será eficaz si las personas involucradas se comprometen con este”. 

(Hossan, 2015: 60). 
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El propósito es impactar entre la cultura actual y la requerida por la visión de negocios, para 

lograr un modelo compuesto de creencias y valores centrados en las ventajas competitivas 

buscadas.  

la pobreza, la falta de alimentos o de servicios básicos en el hogar, entre otras, y que en su 

conjunto disminuyen la calidad de vida de las personas (Austin, Stevenson, & Wei-Skillern, 

2006; Carraher, Welsh, & Svilokos, 2016; Urbano, Ferri, Alvarez, & Noguera, 2017). 

Saebi, Foss, y Linder (2019) identifican tres unidades de análisis clave en la literatura: el 

individuo, el modelo de negocio y el nivel institucional, este último suele relacionarse con el 

contexto en dónde se desenvuelve la organización. Dichos autores concluyen que, el 

emprendimiento social es un área de estudio que necesita seguir definiendo sus cimientos a 

través del empleo de técnicas innovadoras que permitan concretar el área de estudio a la que 

se enfoca. 

Uno de los principales retos que enfrenta el sector bancario asociado fundamentalmente a la 

apertura económica y a la competitividad internacional es la incorporación del conocimiento 

y la innovación como elementos de carácter estratégico (Murillo, 2009); en este proceso se 

hace evidente la importancia del establecimiento de redes institucionales que incentiven la 

cooperación tecnológica y el intercambio de conocimientos (Solleiro & Castañón, 2004). 

La ciencia y su disciplina administrativa se estudia al conocimiento como parte de un nuevo 

paradigma en el quehacer de las empresas e instituciones y del marco competitivo en el que 

actúan ante un mundo globalizado (Jasso, 2010). Dado a su proceso de transformación, es 

considerado como producto de la experiencia (repetición de procesos) que al evolucionar a 

través del tiempo genera aprendizajes, convirtiéndose en una ventaja competitiva (Bohn, 

1994); que a su vez el conocimiento adquirido se suma al valor de la empresa como activo 

intangible después de un tiempo para su consolidación, posteriormente, ingresa en un proceso 

de consolidación en donde integra sus capacidades organizativas y tecnológicas con el 

objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales; y finalmente, cuando estos procesos 

se convierten en rutinarios incursiona en un estado de consolidación (Torres & Jasso, 2017). 

Cabe señalar que, la trayectoria tecnológica considera aspectos relacionados con 

conocimientos, capacidades y recursos disponibles que influyen en el lugar que la empresa 

ocupa respecto a la dinámica innovadora del proceso o producto que genera; con lo que 

evidencian su capacidad de liderazgo innovador (Jasso, 2007). 
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De manera paralela el contexto en el que las nuevas empresas nacen tiene un impacto en su 

desarrollo, de tal forma que la nueva empresa puede analizarse como un ser vivo que 

interactúa con un ecosistema que le brinda sustento o un conjunto de amenazas para su 

supervivencia (Acs, Stam, Audretsch, y O’Connor, 2017; Audretsch y Belitski, 2017; 

Nicotra, Romano, Del Giudice, y Schillaci, 2018). 

En este sentido, el estudio del contexto en el que se realiza el emprendimiento es importante, 

debido a que este encausa los esfuerzos de los nuevos empresarios hacia ciertos tipos de 

actividades, y del mismo modo las nuevas empresas tienen un potencial de impacto en la 

prosperidad de las regiones en las que se localizan, el cual está en función del tipo de 

actividad que se desarrolla y la manera en que se realizan (Acs y Armington, 2004; Baumol, 

1996). 

Así mismo, la dinámica de la globalización actual ha generado una progresiva inquietud por 

crear procesos, productos y servicios innovadores y de mejor calidad, con la finalidad de 

satisfacer la demanda de una sociedad cada vez más informada y con mayor acceso a insumos 

creados o de venta en cualquier parte del mundo, lo que deriva en el desarrollo de nuevas 

tecnologías e innovaciones mediante las llamadas empresas tecnológicas (Beckman, 

Eisenhardt, Kotha, Meyer & Rajagopalan, 2012). En este sentido, el emprendimiento 

tecnológico, la innovación y sus relaciones o causalidades, resultan ser un tema de interés de 

estudio al formar parte importante en el desarrollo económico, así como en la creación de 

una sociedad basada en el conocimiento (Benavides, 2004; Bittencourt, 2012; Fernández, 

2015). 

Las cámaras empresariales de Cd. Madero, Tam. han expresado la necesidad de estudios y 

diagnósticos en referencia a sus agremiados que les permita promover el desarrollo de las 

capacidades y habilidades de los empresarios., mediante programas de capacitación para 

administrar eficientemente sus negocios, fortalecerlos y perduren en el mercado.  

Fomentar acciones estratégicas oportunas y eficaces de orientación en la búsqueda de 

financiamiento dirigidas a empresarios que les permitan aprovechar para desarrollar 

oportunidades de negocios. 

De acuerdo con los estudios realizados por la Global Enterpreneurship Monitor (GEM, 2016) 

la iniciativa académica que en su versión inicial conto con la participación de diez países, 

reunió a setenta y tres países en el 2014, incluyo la aplicación de encuestas  de 206 mil 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2700



 
 

personas y la realización de entrevistas nacionales en emprendimiento, con la cual se 

fortalece como la más grande y completa red mundial; los componentes revisados en este 

nuevo marco conceptual de la GEM son cuatro: contexto social, cultural, político y 

económico; valores sociales hacia la iniciativa y actividad empresarial; atributos de los 

individuos. 

 

Y en coincidencia con las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tamaulipas, 

en conjunto con los gobiernos de la zona sur del Estado de impulsar el crecimiento y 

fortalecimiento de empresas que a su vez podrán incrementar el índice de empleo. 

Este grupo de trabajo tiene el objetivo de realizar una Evaluación diagnostica para fortalecer 

los procesos en las empresas de cd. Madero, Tam. para su permanencia en el mercado, 

además de optimizar sus procesos mejorando su capacidad efectiva y productiva. 

 

 

Descripción del problema: 

El emprendedor se enfrenta siempre con la competencia e la innovación tecnológica dentro 

del mercado local, nacional y global para enfrentar estos retos es necesario tener un panorama 

y un consenso de este. 

En los cambios que son constantes en el mundo de la Innovación es la respuesta para 

obtener ventajas competitivas en el mercado. Cheng y Tao (1999) afirman que la 

innovación es una actividad que promueve y facilita el crecimiento económico y la 

generación de riqueza del país. 

Para González y García (2011) el aprendizaje de nuevo conocimiento es fundamental para 

desarrollar nuevas capacidades empresariales y que el mejoramiento de estas dependerá de 

generación de nuevo conocimiento. 

Para tener una certeza del mercado en el que se encuentra inmerso la localidad y poder 

competir participando con nuevos productos, tecnología en una cadena de suministros de 

manera confiable y oportuna para proporcionar los productos o servicio que el emprendedor 

detecta y es capas de participar en las condiciones actuales. 

Para Enrique Jacob Rocha presidente del INADEM los principales problemas que se 

enfrentan los empresarios en nuestro país son: falta de capacitación, no tienen acceso a 
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financiamiento, carencia de tecnologías de información, información relevante para el 

negocio; proporcionar estas competencias empresariales puede hacer la gran diferencia entre 

tener éxito o no. (VANGUARDIA|MX, 6/05/2014) 

Según INEGI (2016), la esperanza de vida de los negocios a nivel nacional el 8.2% logran 

permanecer el primer año, mientras que en Tamaulipas solo el 6.7% lo logra; por esta razón 

se pretende contribuir para incrementar la tasa de éxito en la permanencia de las empresas 

que fortalecen la economía y desarrollo de cd. Madero, Tam., produciendo empleos, 

proporcionando metodologías y estrategias para la mejora de los procesos de una empresa, 

así como la forma de optimizar sus recursos necesarios en un entorno de competitividad, para 

que las fuentes de empleo no cierren. 

Realizar un diagnóstico para tener la certeza del nivel de necesidad en este sector de la 

población en ciudad Madero; se buscará la presentación del proyecto a una dependencia del 

municipio para establecer el enlace de participación y la búsqueda del financiamiento del 

proyecto.   
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Modelo Supuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Elaboración propia 

VEN Ventas. 

PUB Publicidad. 

PRO Proveedores.  

TIC Tecnología. 

PE Planeación estratégica.  

EM Emprendedores. 

 

 

Metodología: 

Objetivo General: 

Evaluación diagnostica para fortalecer los procesos en las empresas de Cd. Madero, Tam. 

para su permanencia en el mercado 

 

Objetivos específicos: 

1. Conocer la realidad actual para cubrir la demanda insatisfecha. 

2. Definir las estrategias para el crecimiento del sector empresarial en la Cd. de    

Madero, Tamaulipas. 

3. Promover una cultura empresarial. 

4. Utilizar las estrategias para fortalecer a los empresarios 

VEN 

PUB 

PRO 

TIC 

EM 

PE 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2703



 
 

Diseño de investigación. 

La presente investigación es, de caso, cuantitativa, estadística, descriptiva, transversal, 

correlacional en Cd. Madero Tam, utilizando sofware el Minitab v16 en la obtención de los 

datos de alfa de combrach, estadística descriptiva y obtención de la ecuación de regresión. 

 

El cual se considera adecuada para realizar estudios exploratorios y realizados en contextos 

reales (Yin., 2014), además de ser una perspectiva útil en la elaboración de teorías para el 

ámbito de la administración (Dul, 2008).  

con la necesidad de que los datos converjan de forma triangular, y como otro resultado se 

beneficie del anterior desarrollo de proposiciones teóricas para guiar la recopilación y el 

análisis de datos "(Yin, 2003). La afirmación previa de Yin (2014) se enfocó fuertemente en 

mirar el estudio de caso en su contexto natural, que se considera el punto más significativo 

en la investigación de estudio de caso que el investigador no puede manipular; también 

mencionó que el diseño del estudio de caso es "una estrategia de investigación integral" Dul 

y Tony (2008) 

Es recomendable la realización de un protocolo de investigación, el cual servirá de guía 

durante la investigación empírica, así como favorecerá la réplica en investigaciones 

posteriores. 

El protocolo de investigación se ha realizado siguiendo las indicaciones de Dul; quienes 

plantean una serie de pasos a cumplimentar para obtener un protocolo de medición de la 

investigación. Estos pasos son según Dul son:  

Técnica: 

1. Formular definiciones precisas de los conceptos  

2. Determinar el objeto que se va a medir  

3. Identificar la ubicación de dicho objeto  

4. Especificar cómo se obtendrá la evidencia sobre el valor de la variable de dicho objeto.  

5. Especificar cómo será la identificación, la selección y el acceso a las fuentes de 

evidencia.  

6. Especificar cómo se realizará y recogerá la selección de la evidencia  

7. Especificar cómo se analizarán los datos  
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El universo fueron los negocios registrados en el padrón del Ayuntamiento de Cd. Madero 

de la zona centro, Según el Censo de Población y Vivienda 2010 elaborado por el INEGI, 

Ciudad Madero cuenta con 197,216 habitantes. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 

en este municipio se registra una población total de 209,175 habitantes, con una densidad de 

población de 4488.73 habitantes por km2 en las 107 colonias pertenecientes a este municipio. 

Resultados. 

En cuanto a las características de población por rango de edad, según el Censo 2010, en 

Ciudad Madero se tienen 45,162 personas de 0 a 14 años, 62,682 habitantes de 15 a 34 años 

de edad, población de 71,459 habitantes entre los 35 y 64 años y una población de 15,604 

habitantes de 65 años y más. 

En el censo económico del 2014 se registraron 5364 unidades económicas de las cuales 2041 

pertenecen al comercio al por menor, 998 a otros servicios excepto actividades 

gubernamentales y 789 a Servicios de alojamientos temporal de preparación de alimentos. 

 

 

Tabla 1 Obtención de la muestra 

N Z p q e n. infinita n_ 

2041 1.96 0.5 0.5 0.05 384.16          322.782 

       

A partir de los datos obtenidos, se realizó el análisis factorial que tiene como propósito 

examinar la estructura de interrelaciones entre un grupo de variables para identificar las 

variables o factores de la estructura y determinar el grado en que cada variable se justifica 

para cada dimensión.  

El instrumento de medición cumplió con los criterios de valides y confiabilidad por lo que 

se desarrolló un análisis sobre la información contenida con un nivel de seguridad 

aceptable. 

    Alfa de Cronbach = 0.8253  

 

La ecuación de regresión se obtuvo con el sofware Minilab 16 siendo este el resultado 

obtenido: 

Análisis de regresión: EM vs. VEN, PUB, PRO, TIC, PE 
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La ecuación de regresión es: 

 

EM = - 1.39 + 0.309 VEN + 1.39 PUB + 0.528 PRO + 0.512 TIC - 1.32 PE 
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Figura 2 Graficas de residuos 

Resultados, por variable. 

 

25

20

15

10

5

v1

Gráfica de caja de v1

  
Figura 3 Emprendedores (EM) 

 

 

El emprendedor efectivamente se ve relacionado muy fuertemente primero por la variable 

publicidad y explica que en anunciarse es la parte mas significativa del proceso de negocios, 

en seguida se refleja la variable PRO que es de manera sustancial importante ya que depende 

sus suministros para poder competir de manera exitosa en el mercado, la siguiente que es as 

TIC o tecnologías en donde para ser mas eficiente sus procesos o servicios se refleja en su 

grado de importancia para tener de alguna manera una propuesta y competir en el entorno de 
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manera eficiente dado el agresivo mercado y su competencia al final las ventas es en si de 

manera definitiva el propósito de todo el esfuerzo de un emprendedor para poder no solo 

competir sino tener presencia dentro de su mercado y poder permanecer logrando en lo futuro 

un crecimiento. 
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 Figura 4 Elaboración propia 

El modelo se basa en las relaciones existentes en el desarrollo del buen funcionamiento del 

emprendedor el cual como muestra las gráficas estadísticas de la primera variable en Ventas 

es muy importante para el empresario ya que su valor medio es muy alto arriba del 70 %, lo 

cual significa que el objetivo del emprendedor son las ventas, pero no totalmente es el éxito 

de su empresa esta dispersión dada tiene poca con tendencias en la parte superior lo que nos 

dice que no es muy dispersa y se puede tener un control moderado sobre esta. 

La variable Publicidad: 
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Figura 5 Elaboración propia 
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Es la más significativa de acuerdo con las constantes de la ecuación de regresión con una 

constante de 1.39 y su dispersión es menor, así mismo la teoría nos dice a menor dispersión 

mayor control dado esto el impacto de la publicidad es realmente significativo para el proceso 

del emprendedor. 

 

La variable Proveedores:  
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Figura 6 Elaboración propia 

Es la segunda variable en importancia, su dispersión es muy baja en donde se destaca el 

valor de beta con 0.528. Lo que nos dice que el suministro debe ser oportuno y constante 

para la actividad del emprendedor y ser de manera significativo con el servicio o producto 

del mercado. 

 

 

La variable TIC:  
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Figura 7 Elaboración propia 
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Con referencia a la utilización de las tecnologías en los negocios encuestados es la cuarta en 

importancia con un valor de beta igual a 0.512 y su dispersión muy baja. Pero también 

significativa en relación del emprendedor dado que la Tecnología seria un factor de 

competitividad en el sector para aprovechar esta ventaja como propuesta del emprendedor. 

 

La variable de Planeación estratégica con un valor de beta igual menos -1.32 nos lleva al 

hallazgo de que esta variable no es independiente dado su configuración del modelo 

modificando el mismo para lo que se determina de la siguiente forma: 

 

 

 

Supuesto: 

 

 

 

                                                                                                            + 

 

 

 

 

Figura 8 Modelo reestructurado 

 

La parte más sensible del modelo es la publicidad en los pequeños comercios dando una 

importancia en segundo término a los proveedores, así como en el uso de tecnologías y en 

ultimo termino, pero no menos importante es el de las ventas en el cual los empresarios se 

deben para continuar en el mercado compitiendo.  

 

Se reconfigura el modelo para una forma detallada como significativo en el estudio y de 

manera posterior como oportunidad de la planeación estratégica en función del emprendedor. 
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Conclusiones 

Los resultados arrojan una alta correlación entre las variables de manera positiva, es decir es 

decir que las variables dependientes y las variables independientes presentan la misma 

tendencia aumentando o disminuyendo en la misma dirección, como lo confirman los signos 

positivos de los coeficientes de las variables independientes y las gráficas que se presentan. 

 

Un dato muy significante es el de la Planeación estratégica que en la ecuación sale con signo 

positivo lo que nos da a reconfigurar nuestro modelo no como variable independiente sino 

como variable dependiente. 

 

El segundo y de mayor importancia es el de la variable Publicidad que se valor de beta es 

muy significativamente alto que nos indica que esta variable contribuye y la que mas a los 

emprendedores. 
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Resumen 

A finales de los años setenta se desató  la crisis del Estado de bienestar a nivel internacional, 

siendo notable hasta la fecha sin embargo esta crisis dio lugar a la formación de las entidades 

no lucrativas llamadas Asociaciones Civiles (AC) quienes son las principales 

administradoras de los proyectos sociales, siendo el objetivo principal de esta investigación 

describir las principales aportaciones teóricas sobre las contribuciones sociales y los efectos 

en el desarrollo de los proyectos, ya que estos proyectos buscan elevar la calidad de vida, al 

concluir  y analizar a diferentes autores se pudieron identificar los elementos administrativos 

empleados por las AC, en la ejecución de los proyectos sociales.  

Palabras Clave: Proyectos sociales, sustentable, calidad de vida 

 

 

Abstract 

At the end of the seventies was unleashed the crisis of the welfare state at international level, 

being notable until the present, however this crisis resulted in the formation of non-profit 

entities called Civil Associations (CA) These are the main administrators of social projects, 

the main objective of this research is to describe the main theoretical contributions about 

social contributions and the effects on projects development, these projects seek to raise the 

quality of life. By concluding and analyzing different authors, administrative elements were 

identified used by the CA, in the implementation of social projects.  

Keywords: Social projects, sustainable, quality of life 

 

 

Introducción 

La sociedad civil se ha definido ampliamente como el "área fuera de la familia, la iniciativa 

privada y el estado"  (WEF, 2013). La Unión Europea  (UE,2017) define a la sociedad civil 

como "todas las formas de acción social llevadas a cabo por individuos o grupos que no están 

conectados ni gestionados por el Estado o Gobierno". El Banco Africano de Desarrollo 

argumenta que la sociedad civil es la expresión voluntaria de los intereses y aspiraciones de 

los ciudadanos organizados y unidos por intereses, metas, valores o tradiciones comunes y 

movilizados hacia la acción colectiva (Bank, 2015). La sociedad civil abarca una variedad de 
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actores con una amplia gama de propósitos, acotaciones, estructuras, grados de organización, 

funciones, tamaño, niveles de recursos, contextos culturales, ideologías, membresía, 

cobertura geográfica, estrategias y enfoques. 

 

Los proyectos sociales por las Asociaciones Civiles (AC), la organización de las Naciones 

Unidas (ONU, 2009) reconoce la importancia de tener a la sociedad civil como socia para 

lograr los objetivos de las Organizaciones en las comunidades que permita ayudar en 

conjunto con el gobierno y las empresas con el principal objetivo de gestionar proyectos 

sociales para los grupos más desfavorecidos de su entorno, contribuyendo al funcionamiento 

y reproducción social que sea sustentable, se fundamenta en el trabajo con la práctica humana 

que transforma al humano en sí, para Heritage (1990) es, reconocer, producir y reproducir 

las acciones y las estructura sociales.   

 

La ONU define a las AC., como una organización voluntaria de ciudadanos, sin un motivo 

de lucro, para trabajar en proyectos municipales, estatales o nacionales  (Unidas, 2015). La 

ONU, reconoce la importancia de la sociedad civil como promotora de los ideales de esta 

organización y su contribución al logro de su trabajo, creando y transfiriendo redes de diálogo 

con las partes interesadas para establecer; los tejidos de paz, derechos humanos, seguridad, 

medio ambiente, cultura, educación, desarrollo social y económico. 

 

Jacqueline Butcher y María Serna (2006), mencionan que las AC., son principalmente las 

encargadas de hacer estos proyectos sociales como el conjunto de actividades sin fines de 

lucro y de procedencia no estatal que no dependen de un organismo público, estas 

asociaciones han comenzado a generar utilidad social Universalmente, con la aportación de 

proyectos sociales que cambian la forma de trabajar en conjunto. 

 

En abril de 2019 la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura realizo una carpeta 

informativa, sobre la naturaleza, funciones y financiamiento de las organizaciones de la 

Sociedad Civil en México, la cual arroja datos interesantes que dan motivo a esta 

investigación, se muestra en el siguiente cuadro explicativo de cómo están constituidas estas 

AC, según el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI, 2011): 
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Figura 1.Formas de Organización de la Sociedad Civil en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Mexicano para la Filantropía, A.C (2011) 

 

Esta investigación se enfoca en las AC no lucrativas en instituciones de terceros de las 

Asociaciones Operativas (no tienen patrimonio propio). 

Las características de las instituciones sin fines de lucro son las siguientes:  

Cuadro 1. Características de las instituciones sin fines de lucro 

Institución Objetivo 

Organizada Realiza actividades recurrentes, reconocidas 

socialmente y con objetivos definidos. 

Participación voluntaria No hay imposición coercitiva para 

participar en ellas.  

No lucrativas No generan excedentes, y si los genera, no 

se distribuyen entre quienes participan en 

ella. 

Decisiones autónomas Su accionar se define exclusivamente por 

los integrantes de su junta directiva. 

Separada del gobierno Cuentan con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Cuenta Satélite de las Instituciones 

Sin Fines de Lucro de México, 2016” 
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Hoy en día las AC, han generado mayor confianza que el gobierno, ya que estas 

organizaciones se han integrado por medio de la ciudadanización con el fin de no generar 

excedentes y no ser lucrativas, un ejemplo de éxito de AC, en nuestro país específicamente 

en el estado de Chihuahua fue con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC, 

2018) donde “su principal objetivo es atender las necesidades críticas en las comunidades en 

materia de educación básica, salud preventiva y formación de capital social”, con el fin de 

elevar la calidad de vida de los chihuahuenses a través de proyectos sociales que han sido 

desarrollados por esta AC., uno de sus principales proyectos sociales y que han generado 

gran impacto es el Modelo “Ampliando el Desarrollo de niños y niñas” (ADN), que dio inicio 

en el municipio de Delicias, donde los niños inscritos en este proyecto dependiente de 

FECHAC, tienen la oportunidad de tener clases extras en escuelas públicas, como; música, 

arte, artes marciales, entre otras actividades, como parte fundamental de este proyecto es que 

se tengan comedores en las escuelas y se les dé una alimentación balanceada para la 

contribución a un sano desarrollo físico, este proyecto social, ha buscado que sus 

beneficiarios sean niños y niñas de comunidades con necesidades económicas y sociales 

donde los padres o tutores no cuentan con el recurso necesario, sembrando la esperanza de 

un mejor futuro para ellos y sus familias, este importante proyectos social es un digno 

ejemplo de que se quieran replicar estos proyectos y que permitan combatir la desigualdad 

en nuestro país, el empresariado chihuahuense ha sido replicado a nivel nacional solamente 

en un estado, creándose la Fundación del Empresariado Yucateco AC, quienes tienen como 

objetivo promover programas y proyectos que beneficien a grupos vulnerables o marginados 

en el estado, siendo una aportación tan importante la de FECHAC y que solo se haya 

replicado en un  estado, da lugar a que se dé a conocer cómo es que las AC, a través de sus 

proyectos sociales pueden crecer y tener impacto social y económico., como dato se 

mencionará que FECHAC trabaja en más de 10 municipios del estado de Chihuahua 

señalando a continuación, algunos de sus principales programas: 
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Figura 2. Programas de FECHAC por municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyectos FECHAC (2019) 

 

Los proyectos sociales se consideran herramientas estratégicas para la solución de problemas, 

orientados a desarrollar soluciones sustentables con la creación de organismos sociales, son 

la expresión técnica de soluciones a problemas de interés común, donde existe un medio 

desfavorable o problemático es por eso que se deben de diseñar las mejores opciones de 

proyectos sociales con el fin de alcanzar los objetivos establecidos, proponiendo opciones de 

mejora al realizar una planeación, desarrollo de cada una de sus etapas y rutas para la 

construcción de propuestas que satisfagan las demandas sociales y permitan modificar las 

condiciones de vida que se mejore la cotidianidad de la sociedad o al menos el de los grupos 

más desfavorecidos, tratando de aumentar siempre la calidad de vida, además de mejorar su 

entorno en  general de modo que los proyectos sociales pretenden implementar habilidades 

que permitirán que las personas involucradas en la zona en cuestión tengan diferentes y 

nuevas oportunidades para la administración sustentable de su círculo, pero la pregunta es  

¿Cómo se construyen estos proyectos desde una AC? ¿Cómo es la evidencia de su impacto 

generado a través de ellos? Estas cuestiones vinculadas a la gestión de programas sociales, 
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han motivado la realización de esta investigación, que ayude en la contribución de mejora en 

la comunidad y con el contexto del diseño y operación de proyectos sociales. 

 

 

Objetivo 

Describir las principales aportaciones teóricas de autores expertos en proyectos sociales para 

la administración de los proyectos sociales a través de las Asociaciones Civiles, sobre las 

contribuciones sociales y los efectos en el desarrollo de estos, identificar los principales 

diseños, diagnósticos, metodología, implementación y evaluación de los proyectos sociales 

e identificar los elementos administrativos empleados en la ejecución de los proyectos.  

 

 

Metodología  

Se realizaron búsqueda en bases de datos electrónicas como redalyc, scielo y UNAM así 

como entrevistas cara a cara con los directivos de  FECHAC y ADN, referencias basadas con 

palabras claves como: sustentable, proyectos social y calidad de vida tanto en inglés como 

en español, así como artículos incluidos en la revisión que abordan la importancia de los 

proyectos sociales a través de las AC y estudios de diseños e implementaciones de proyectos 

sociales. 

 

 

Marco Teórico 

Definición de un proyecto social 

Martinic (1996) define a los proyectos sociales, como una acción social, individual o 

colectiva, que pretende producir cambios en determinadas situaciones que afectan a un grupo 

social, que permita mejorar las condiciones de vida y la calidad humana de todos los 

involucrados, estos proyectos se desarrollan desde un principio de necesidad, tomándose 

acciones teóricas y de investigaciones que avalen la situación de riesgo, otorgando coherencia 

en las estrategias y acciones a aplicar para elevar los estándares de calidad de vida, es de 

suma importancia partir desde este supuesto, para crear proyectos sociales por medio de las 

AC, que sean de impacto positivo (Barranco,2005). 
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Un proyecto social se desarrolla y diseña ya que se  requiere una intervención en ciertos 

ámbitos y aspectos sociales de la realidad que se vive en ciertas zonas, buscando el cambio 

deseado que beneficie el entorno interno y externo, esta hipótesis nace de la investigación 

situacional, conocer cuál es la principal necesidad a atender, desarrollar principios a partir de 

la teoría y de la literatura investigada, analizar cómo hay proyectos que han funcionado en 

zonas donde se ha trabajado y han logrado obtener resultados favorables para la comunidad, 

incorporando los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, la 

implementación y ejecución del proyecto, el propósito de cada uno de los proyectos sociales 

es lograr cambios significativos en; el comportamiento de las personas que permita 

posicionar a la zona trabajada en una ventaja competitiva y de equidad en comparación del 

promedio de dignidad que exista en su Estado o País, con la visión de que se vuelva 

sustentable al paso del tiempo y puedan seguir trabajando de una manera organizada para el 

beneficio de nuevas generaciones (Montealegre, 2014)., es importante mencionar que se tiene 

que trabajar activamente en conjunto con voluntarios que vivan la situación inicial (zona 

afectada), así como la AC, la iniciativa privada y gobierno con estrategias que permitan 

enfrentar las necesidades de la zona, con la elaboración de los objetivos a corto, mediano y 

largo plazo, que aprobarán tener un intervención efectiva en las actividades de crecimiento y 

de  integración social. 

 

A continuación se desarrollan 5 de pasos en base a la aportación de autores  que consultados 

del procedimiento para el desarrollo de un proyectos social, como primer paso el  diseño, 

segundo el diagnostico, tercer paso la metodología, cuarto paso la implementación y por 

último evaluación de los proyectos sociales.  

 

Diseño y elaboración de los proyectos sociales 

Es el primer paso que se tendrá que hacer para la implementación de un proyecto social. 

La siguiente figura muestra el diseño y elaboración de proyectos sociales o comunitarios: 
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Figura 3.Diseño y elaboración de un proyecto social 

 
Fuente, inspiración en manual de diseño y elaboración de proyectos sociales (Martinic): 

Elaboración propia 

 

Las técnicas para diseñar, se implementan con los dos principios básicos conceptualizados: 

la cadena (vertical y horizontal)  la participación, identificación del problema que existe en 

una sociedad o en un polígono específico, que se puedan resolver mediante un proceso lógico, 

con estrategias para ayudar a desarrollarse a corto, mediano y largo plazo, buscando la 

participación de todos los involucrados (autoridades, ciudadanos, empresas y  

organizaciones),  se deberá de diseñar un Marco Lógico bajo una metodología de análisis del 

problema conocer quienes son los involucrados delimitar los objetivos del proyecto, elaborar 

estrategias que permitan llegar a sus objetivos, realizar este proceso ayudará a pensar 

convirtiéndose en un instrumento que nos guíe en el desarrollo del proyecto en dos fases en 

primer lugar identificando el problema con alternativas de solución y en segundo término la 

etapa de planificación en la que la idea del proyecto finalmente se convierte en un plan 

operativo (Europea, 2001).      

 

Diagnóstico del problema 

Esta etapa es parte fundamental en el diseño del proyecto social donde se hace la detección 

o la identificación de un problema en la zona para concentrar esfuerzos y recursos 

proponiendo cambios e implementar diferentes métodos de desarrollo organizacional e 

intelectual, con técnicas sociales elevando la promoción de la salud promover y elevar la 

educación, preservación del medio ambiente buscando lograr soluciones integrales y 
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duraderas que tengan resultados y consecuencias con estrategias que ayuden a alcanzar los 

objetivos establecidos (Montealegre, 2014). Es organizar a la sociedad civil en cuestión, para 

aumentar la participación ciudadana y fortalecer el compromiso de cada uno de los 

miembros, buscando que los gobiernos aliados y el sector privado proporcionen elementos 

para lograr los objetivos de cada uno de los proyectos sociales., hoy en día se viven momentos 

que reclaman acciones sociales, la creación de estos proyectos buscan la formación de líderes 

proactivos con espíritu emprendedor y  compromiso para ser empoderados buscando afinidad 

con la comunidad, recomendándose las siguientes acciones; adentrarse en el territorio donde 

se facilitará y focalizará recursos, empatizar con  la problemática que afecta a las personas, 

familias y el contexto comunitario, conocer  las dinámicas familiares actuales, identificar los 

recursos y aspiraciones con los que cuenta la gente, conocer el espacio comunitario 

disponible, conocer los intereses y preocupaciones de la comunidad. 

 

Se tendrá el primer contacto con todos los involucrados del proyecto social que se desea 

trabajar, tomando en cuenta los puntos de vista de cada uno de ellos para realizar cambios 

factibles., bajo la siguiente tipología; grupos de población subdivididos por localización su 

nivel de ingreso, si existen diferentes etnias o por edad así como organismos del sector 

público centralizados y descentralizados, organismos del sector privado; empresas, centros 

de negocios, cámaras, organismos de la sociedad civil, fundaciones,  sindicatos, 

organizaciones religiosas, iglesias, buscar ayuda en organizaciones de otros países y  por 

último a los grupos políticos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo entre sí, con el fin de 

que se involucren para establecer metas y acciones de ayuda, es importante que estos grupos 

se junten y expongan a cada uno la participación y aportación que tienen en el proyecto, 

conocer sus puntos de vista tratar de incrementar el sentido de pertenencia, realizar 

entrevistas o grupos de enfoque y talleres que sensibilicen para integrar un marco de 

referencia esto ayudará a conocer cuáles son las intenciones de participar en el proyecto 

social.  

 

Como parte del diagnóstico, la segunda etapa, trata del análisis del proyecto concreto y 

percibido por los involucrados y expresados en la etapa anterior, se pretende encontrar las 

relaciones causales, determinar una jerarquía de los problemas percibido, definiendo los 
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conceptos centrales que serán los pilares de acción  y trabajo con el objetivo de hacer un 

desarrollo comunitario que sean involucradas las partes interesadas a través de un proceso 

continuo para crear capacidades aprendizaje y oportunidades para la comunidad que recibirá 

el apoyo transformándola para elevar la calidad de vida de una manera integral y sustentable 

(Montalván, 2001).   

 

Metodología para un proyecto social  

La metodología en las investigaciones sociales, indaga sobre las prácticas sociales de los 

diversos grupos humanos buscando encontrar el contraste entre la solución y el problema 

social que exista según la literatura encontrada se puede decir que la elaboración de un  

proyecto social, consta de tres etapas fundamentales; diseño, implementación y evaluación 

definiendo el antes es decir conocer la situación previa del proyecto, durante la 

implementación de las estrategias acciones y logro de objetivos propuestos en la zona y por 

último evaluar cada una de esas acciones y medir como se encontraban antes de implementar 

el proyecto social y el cómo se encuentra después de la implementación del proyectos social, 

haciéndonos las siguientes preguntas que permitán responder a resultados materiales:  ¿Qué 

queremos? ¿Qué tenemos?, ¿Cómo podemos utilizar lo que tenemos para lograr lo que 

queremos? y para los resultados no materiales ¿Dónde queremos ir? ¿Dónde estamos? 

¿Cómo podemos ir desde donde estamos hasta donde queremos estar? lo  más importante en 

los proyectos sociales es dejar una zona sustentable y empoderada, la metodología de los 

proyectos sociales o comunitarios implica modelar métodos, técnicas y en ocasiones 

notaciones para el desplazamiento de estrategias para la gestión que permite identificar y 

perfeccionar procedimientos, técnicas e instrumentos analizar de la realidad social con la 

intervención de ella, es decir poder medir la situación actual con los resultados obtenidos al 

trabajar con alguna zona (Pichardo, 2008). 

 

Implementación de estrategias en los proyectos sociales 

Una vez analizado el problema y concretado los objetivos y teniendo la metodología del 

proyecto de la zona nos dice Morales (2016), que  se comenzarán a aplicar las estrategias 

diseñadas en conjunto con la comunidad y cada uno de los sectores involucrados, con la 
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finalidad de que las condiciones negativas se modifiquen a condiciones positivas, a 

continuación, se enlistan algunas de estas acciones estratégicas; 

 

1.- Fortalecer los vínculos sociales con su entorno comunitario. 

2.-Aumento de empoderamiento de quienes viven en la zona marginada. 

3.-Mejorar las condiciones económicas y sociales de la zona. 

4.-Asegurar que mejoren las condiciones de vida y desarrollo humano, así como el acceso a 

los servicios básicos, fisiológicos y de seguridad.  

5.-Desarrollar el acceso a oportunidades sociales de la comunidad. 

6.- Fortalecer los procesos de ser una comunidad organizada.  

 

La AC., a través de su proyecto social, deberá dar a conocer a toda la comunidad cuáles son 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tienen en su zona, explicar cuál es 

la intención de iniciar un proyecto social, con el fin de elevar las condiciones de vida, integrar 

a cada uno de los asistentes a las estrategias  que se definieron en la comunidad, haciéndoles 

saber que son los actores principales y responsables de que el proyecto tenga éxito. 

 

Evaluación del impacto de los proyectos sociales 

Se dice que la evaluación del impacto, son los efectos secundarios o colaterales de una 

intervención social, positiva o negativa, conocer los efectos directos y secundarios de tipo 

diferido en el tiempo y que se realiza en dos etapas del ciclo de vida de la intervención social 

todo proyecto social buscará modificar de manera exitosa la situación que motivó dicha 

intervención (Salamanca , 1995). 

 

Por otra parte los autores Cohen y Franco, dicen que la evaluación del impacto se mide a 

través de la mejora que se obtuvo después de la aplicación del proyecto social, medir el efecto 

que se obtuvo y en qué medida hubo cambios, hacer una comparación de la situación actual 

versus la situación final del proyecto social, entendiendo como el logro de los objetivos de la 

intervención social era la medida del impacto (Cohen & Franco, 1977). 
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En la siguiente gráfica se hace una representación visual de la evaluación de un proyecto 

social.  

Gráfica 1. Evaluación de proyectos  

 
Fuente: Elaboración propia, basada en  Martinic, Sergio. En “Evaluación de Proyectos”, 

1996 Pág. 50. 

 

 

Conclusión 

Al ver los resultados de los proyectos sociales de FECHAC la cual está conformada por más 

de 39, 000 empresarios chihuahuenses que hacen llegar sus aportaciones a proyectos sociales 

sin fines de lucro, autónoma y apartidista, nos permite pensar en que las acciones sociales en 

conjunto y bien administradas, logran grandes beneficios en su comunidad, al entrevistar a 

los directivos de esta institución mencionaron que es poca la metodología, diseño , análisis y 

evaluación de los proyectos, llegando a mencionar en la entrevista que si los proyectos han 

funcionado han sido por la buena voluntad de quienes participan en estos proyectos, poco a 

poco se han tenido que ir profesionalizando los proyectos y la organización, es por eso que 

nos dimos a la tarea de investigar que dice la literatura sobre la planeación, organización, 

dirección y control de estos proyectos, teniendo como hipótesis que la poca replica en 

diferente estados del país es porque no existe un modelo adecuado que permitan replicarse 

los proyectos, ya que quienes iniciaron con estos proyectos en el estado de Chihuahua han 

sido fundadores y forjadores de los mismos, haciendo un tipo de prueba y error, siendo una 

gran fortaleza que sus voluntarios son personas entregadas y buscan siempre el bienestar de 

la AC, voluntarios que han empezado como tal pero con el paso del tiempo se les ha ido 

integrando a nomina, retribuyéndoles un poco de lo mucho que se ha trabajado. Parte 
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fundamental del éxito es la gestión con la sociedad civil, promotores comunitarios, 

proveedores de servicios profesionales, funcionarios públicos, entre otros muchos más, que 

aportan para el  bienestar, el diseño y operación de los proyectos ya que son un arte y una 

actividad empresarial, donde se combinan estrategias, valores y acciones para alcanzar los 

objetivos, sin embargo, su razón de ser va más allá del simple logro del objetivo y metas, es 

analizar el impacto en las diferentes escalas y territorios. La elaboración del proyecto será 

integral prestando atención a los detalles operativos y a las estrategias definidas por la AC, 

por instituciones y por la misma ciudadanía, debido a esto un proyecto nunca debe ser una 

actividad individual desarrollada por una persona o individuo aislado, ya que la idea es 

articular esfuerzos y producir alternativas junto con la sociedad local con base en el diálogo 

entre los conocimientos locales y profesionales. 

 

La tendencia a construir propuestas integrales necesariamente requiere equipos 

interdisciplinarios para abordar el problema como se ha visto, los proyectos sociales tienen 

un alto contexto operativo en su desarrollo, y en general también son un reflejo de la 

mentalidad de quienes conforman la AC, la ejecución eficiente y la combinación adecuada 

entre lo técnico y lo social es inherente a los proyectos. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio a los jóvenes emprendedores que cursan el 

Bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es el seguimiento 

de un trabajo anterior que arrojó como resultado que la «motivación» estimula a los 

emprendedores del área propedéutica del bachillerato económico administrativo a seguir un 

proceso productivo. Esta característica personal, en la dimensión de persistencia, permitió a 

los jóvenes de este nuevo estudio mantenerse en la tarea asignada lo suficiente para alcanzar 

su objetivo e identificar el papel del líder en el trabajo en equipo. Para ello se tomaron en 

cuenta las teorías contemporáneas de la motivación como la teoría del establecimiento de 

metas, la teoría del reforzamiento, la teoría de la equidad o justicia organizacional y la teoría 

de las expectativas. Se aplicó un cuestionario en escala de Likert de 20 preguntas que los 

estudiantes contestaron una vez terminado el proyecto denominado Impulsa, como parte de 

JA Worlwide en convenio con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con 

una duración aproximada de  8 meses, el cuestionario pretende evaluar las distintas 

características con base al programa; el enfoque principal es:  la motivación, el liderazgo y 

el trabajo en equipo. En las conclusiones lo más destacado es que los estudiantes manifiestan 

que los conocimientos adquiridos en el proyecto es uno de los principales incentivos de 

motivación y que ésta los estimula aprender algo diferente y aplicable en su vida estudiantil 

y profesional. 

Palabras Clave: Motivación, Jóven Emprendedor, Equipos de Trabajo, Bachillerato, 

Liderazgo Juvenil 

 

 
Abstract 

The present work has the main object of study the young entrepreneurs who attend the 

Baccalaureate of the Michoacan of San Nicolás de Hidalgo University and it is the follow-

up of a previous work that resulted in the «motivation» stimulates the entrepreneurs of the 

economic and administrative baccalaureate area to follow a productive process. This personal 

characteristic, in the persistence dimension, allowed the young people of this new study to 

remain in the assigned task enough to achieve their objective and identify the role in 

teamwork leader. For this, contemporary theories of motivation were taken into account, such 

as the theory of goal setting, the theory of reinforcement, the theory of equity or 
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organizational justice, and the theory of expectations. A 20-question Likert scale 

questionnaire was applied to the students and  answered once the project called Impulsa was 

completed, as part of JA Worlwide in agreement with the Michoacan of San Nicolás de 

Hidalgo University, with an approximate duration of 8 months, the questionnaire intends to 

evaluate the different characteristics based on the program; The main topics are: motivation, 

leadership and teamwork. In the conclusions, the most outstanding thing is that the students 

state that the knowledge acquired in the project is one of the main motivational incentives 

and that it stimulates them to learn something different and applicable in their student and 

professional life. 

Keywords: Motivation, Young Entrepreneur, Work Teams, Baccalaureate, Youth 

Leadership 

 
 
Introducción. 

Hace un año las autoras comenzamos a contactar a los que fueron nuestros estudiantes en el 

bachillerato nicolaita, quienes en su momento realizaron actividades académicas como área 

propedéutica del bachillerato económico-administrativo, desarrollando sus ideas a través de 

proyectos innovadores y ganando competencias de emprendedurismo. Este primer paso tuvo 

el objetivo de conocer si estos jóvenes, en su contexto actual, seguían practicando algunos 

atributos y capacidades que un primer momento debe desarrollar el joven emprendedor. Los 

resultados fueron muy interesantes ya que se dijeron, en lo general, motivados para seguir 

con un proceso productivo. Esta conclusión nos llevó a dar el siguiente paso e investigar las 

características de la «motivación» y el papel que el «liderazgo» juega en el proceso y en la 

terminación de sus proyectos. 

 

El trabajo que presentamos está basado en el análisis de lo que arrojó la aplicación de un 

cuestionario de 20 preguntas en escala de likert, realizado una vez que concluyeron los 

proyectos del programa denominado Impulsa, parte de JA Worlwide, organización sin fines 

de lucro que en conjunto con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, desde 

hace varios años, trabaja a través de equipos que emprenden diferentes proyectos productivos 

que brindan a los jóvenes que estudian en el bachillerato nicolaita, herramientas necesarias 

que ayuden a construir un futuro laboral sólido.  
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La investigación está dividida en apartados. En el primero se señala el término emprender 

desde el ámbito de negocios y desde varias definiciones teóricas: como propietario de una 

empresa comercial con fines de lucro, como alguien que se aventura en una nueva actividad 

de negocios y como cualquier miembro de la economía cuyas actividades son novedosas. 

 

A continuación, se analizan las características del emprendedor que los distinguen del resto 

de las personas como el compromiso total, determinación y perseverancia, capacidad para 

alcanzar metas, orientación a las metas y oportunidades, iniciativa y responsabilidad, 

autoconfianza, integridad y confiabilidad, entre otras, observando que es complicado definir 

dicho término ya que no se trata sólo de una serie de atributos, sino también de la forma de 

utilizarlos para sacarles el máximo provecho. 

 

En el siguiente apartado se habla de los tipos de emprendedores de acuerdo a sus 

personalidades: emprendedor administrativo, emprendedor oportunista, emprendedor 

adquisitivo, emprendedor incubador y emprendedor imitador. Los teóricos mencionan 

algunas más que podrían estar consideradas en las anteriores: necesidad de independencia y 

autonomía, necesidad de dominio de su medio y necesidad de crear. Existiendo, según los 

teóricos,  otras formas de clasificar a los emprendedores. 

 

En el cuarto apartado se abordan la capacidades, cualidades y atributos que caracterizan al 

emprendedor, identificando teóricamente las capacidades esenciales o atributos que debe 

poseer para tener más probabilidades de éxito en su actividad de creación y puesta en marcha 

de una empresa, analizando cómo poder desarrollarlas o potenciarlas adecuadamente.  

               

En los siguientes apartados se mencionan algunos de los conceptos de motivación y su 

dimensión de persistencia, así como las teorías contemporáneas del establecimiento de 

metas, del reforzamiento, de la equidad o justicia organizacional y de las expectativas. Su 

tratamiento es importante al momento de analizar los resultados de nuestro estudio y el 

enfoque que los estudiantes le dan a la «motivación» y al «liderazgo». 
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Continuamos con la explicación de los equipos de trabajo, ya que éstos son la base del  

trabajo de Impulsa para desarrollar los diversos proyectos productivos que los estudiantes 

llevan a acabo y que brindan a los jóvenes las herramientas necesarias que ayudan a construir 

su futuro laboral y profesional. 

 

El cuestionario aplicado a los jóvenes estudiantes y lo que arrojaron sus respuestas, mismas 

que fueron graficadas por pregunta, es evaluado en el siguiente apartado con base en el 

programa y  las preguntas referentes a la motivación de los integrantes de cada uno de los 

equipos, quiénes de éstos fueron los que realizaban la motivación, si identificaron el liderazgo 

y el  trabajo en equipo. 

 

Finalmente, en el último apartado se agregan los resultados arrojados por el instrumento 

elaborado en la escala de Likert, que indican que para los jóvenes emprendedores fue 

motivador tanto el programa Impulsa como los efectos obtenidos. Lo más destacado es la 

manifestación de que los conocimientos adquiridos en el proyecto representaron uno de los 

principales incentivos de motivación, permitiéndoles identificar el papel del liderazgo en sus 

equipos de trabajo. 

 

 

Ser emprendedor. 

Emprender es un término que tiene múltiples acepciones, según el contexto en que se le 

emplee será la connotación que se le adjudique. En el ámbito de los negocios el emprendedor 

es un empresario, es el propietario de una empresa comercial con fines de lucro; Finley 

(1990) lo describe como alguien que se aventura en una nueva actividad de negocios; Say 

(1800) – citado por Decker (1989) – lo clasifica como un “buen administrador”. En cambio, 

para el académico, emprender es un vocablo que denota un perfil, un conjunto de 

características que hacen actuar a una persona de una manera determinada y le permiten 

mostrar ciertas competencias para visualizar, definir y alcanzar objetivos. Y en esto coincide 

Ronstandt (1985). 
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Asimismo, Shefky (1997) y Baumol (1993) – citado este último por Ibáñez (2001) – señalan 

que el término describe a cualquier miembro de la economía cuyas actividades son novedosas 

de alguna forma, así como a personas que, en definitiva, huyen de rutinas y prácticas 

aceptadas por la mayoría. Dichos individuos se caracterizan por su capacidad para crear e 

innovar, es decir, salen de la costumbre y hacen cosas diferentes para mejorar lo existente. 

 

 

Harper (1991) lo identifica como una persona capaz de revelar oportunidades y poseedor de 

las habilidades necesarias para elaborar y desarrollar un nuevo concepto de negocio; esto es, 

tiene la virtud de detectar y manejar problemas y oportunidades mediante el aprovechamiento 

de sus capacidades y de los recursos a su alcance, gracias a su autoconfianza. 

 

Características del Emprendedor. 

Muchos estudiosos del tema coinciden en que los emprendedores poseen una serie de 

características que los distinguen del resto de las personas. Sánchez Almargo (2003), señala 

con claridad que el emprendedor es una persona con características muy particulares, entre 

ellas: 

●   Compromiso total, determinación y perseverancia. 

●   Capacidad para alcanzar metas. 

●   Orientación a las metas y oportunidades. 

●   Iniciativa y responsabilidad. 

●   Persistencia en la solución de problemas. 

●   Realismo. 

●   Autoconfianza. 

●   Altos niveles de energía. 

●   Busca de realimentación. 

●   Control interno alto. 

●   Toma de riesgos calculados. 

●   Baja necesidad de estatus y poder. 

●   Integridad y confiabilidad. 

●   Tolerancia al cambio.  

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2735



 

Por lo anterior, es aún más complicado definir el término emprender, ya que no se trata sólo 

de una serie de atributos, sino también de la forma de utilizarlos para sacarles el máximo 

provecho. Sin embargo, el acuerdo generalizado señala que emprender implica la toma de 

decisiones, pero decidir de manera correcta requiere contar con las competencias necesarias; 

las cuales abarcan diversos aspectos que habrán de tomarse en consideración, como lo señala 

al revisar 25 definiciones de emprender, afirman que emprender es una actividad de negocios 

que consiste en una intersección de las siguientes conductas y acciones: 

● Creación: establecimiento de una nueva unidad de negocios. 

● Administración general: dirección apropiada para una utilización de recursos. 

● Innovación: generación y explotación comercial de nuevos productos, servicios, 

procesos,  mercados, sistemas de organización, etcétera. 

● Aceptación del riesgo: capacidad para manejar el riesgo de fallas potenciales al tomar 

 decisiones o realizar acciones. 

● Mejor desempeño: el intento por lograr altos niveles de desempeño o de crecimiento. 
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Tabla 1.1.- Características de los Emprendedores. 

 

 

Factores 

Motivacionales 

● Necesidad de logro 

● Necesidad de reconocimiento 

● Necesidad de desarrollo personal 

● Percepción del beneficio económico 

● Baja necesidad de poder y estatus 

● Necesidad de independencia 

● Necesidad de afiliación o ayuda a los demás 

● Necesidad de escape, refugio o subsistencia 

 

 

 

 

Características 

Personales 

● Iniciativa personal 

● Capacidad de decisión 

● Aceptación de riesgos moderados 

● Orientación hacia la oportunidad 

● Estabilidad emocional/autocontrol 

● Orientación hacia metas específicas 

● Locus de control interno (atribuye a sí mismo sus éxitos o 

fracasos) 

● Tolerancia a la ambigüedad /incertidumbres 

● Es receptivo en sus relaciones sociales 

● Posee sentido de urgencia/tiempo valioso 

● Honestidad/integridad y confianza 

● Perseverancia/constancia 

● Responsabilidad personal 

● Es individualista 

● Es optimista 

Características 

Físicas 

● Energía 

● Trabajo con ahínco 
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Características 

Intelectuales 

● Versatilidad/flexibilidad 

● Creatividad/imaginación/innovación 

● Búsqueda de la verdad e información 

● Planificación y seguimiento sistemático de resultados 

● Capacidad para analizar el ambiente (reflexión) 

● Visión comprensiva de los problemas 

● Capacidad para solucionar problemas 

● Planificación con límites de tiempo 

 

 

Características 

generales 

● Liderazgo 

● Orientación al cliente 

● Capacidad para conseguir recursos 

● Gerente/administrador de recursos 

● Patrón de factores de producción 

● Exige eficiencia y calidad 

● Dirección y gestión de la empresa 

● Red de contacto 

● Comunicación 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se agrega a la lista de características del emprendedor las siguientes: 

  

● Trabajadores: son adictos al trabajo que se enfocan en sus metas y se afanan 

incansablemente para alcanzarlas. 

 

● Optimistas: consideran que cualquier cosa es posible y todo momento es inmejorable 

para alcanzar metas y logros. 

 

● Orientación a la excelencia: su deseo de logro los lleva a hacer las cosas al mejor 

grado posible para sentirse aún más orgullosos y satisfechos de lo alcanzado. 
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● El riesgo: es un elemento que, para algunos autores constituye una característica 

fundamental del acto de emprender, pues consideran que el emprendedor es un 

“tomador de riesgos” que pondera los beneficios y asume los peligros que son 

inherentes a su consecución (Baty, 1990). Por su parte, Halloran (1992) señala que 

los emprendedores son individuos dispuestos a tomar el riesgo y a asumir sus propias 

ganancias y pérdidas.  

 

En resumen, el emprendedor posee características que le facilitan no sólo emprender, sino 

también hacerlo con éxito. Entre ellas, algunas de las más mencionadas son: 

  

● Creatividad e innovación. 

● Confianza en él mismo y sus capacidades. 

● Perseverancia. 

● Capacidad para manejar problemas. 

● Aceptación del riesgo. 

 

Tipos de Emprendedores. 

  

 Se dividen a los emprendedores en cinco tipos de personalidades: 

               

● El emprendedor administrativo. Hace uso de la investigación y del desarrollo para 

generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 

 

● El emprendedor oportunista. Busca constantemente las oportunidades y se mantiene 

alerta ante las posibilidades que le rodean. 

 

● El emprendedor adquisitivo. Se mantiene en continua innovación, la cual le permite 

crecer y mejorar lo que hace. 
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● El emprendedor incubador. En su afán por crecer y buscar oportunidades y por 

preferir la autonomía, crea unidades independientes que al final se convierten en 

negocios nuevos, incluso a partir de alguno ya existente. 

 

● El emprendedor imitador. Genera sus procesos de innovación a partir de elementos 

básicos ya existentes, mediante la mejora de ellos. 

  

El emprendedor es una persona que posee necesidades psicológicas básicas, las cuales, como 

en todo ser humano, son tres: necesidad de logro, necesidad de afiliación y necesidad de 

poder, pero en él la primera parte es la más importante, la que determina sus actitudes y 

actuaciones. Además, estos autores mencionan algunas más que podrían estar consideradas 

en las anteriores: necesidad de independencia y autonomía, necesidad de dominio de su 

medio y necesidad de crear. Existen otras formas de clasificar a los emprendedores. 

  

Según la razón por la que emprenden:                   

  

● Por aprovechar una oportunidad, es decir, porque encontraron una necesidad 

insatisfecha o un nicho de mercado desatendido, o porque tienen una buena idea y 

desean desarrollarla por el gusto de verla hecha realidad. 

 

● Por necesidad o porque el emprendedor se encuentra en una situación desfavorable, 

es el caso si está desempleado, ya sea porque acaba de ser despedido o porque ha 

decidido independizarse y requiere procurarse algún ingreso económico. 

  

Según el tipo de empresa que desarrollan: 

  

● El emprendedor social busca a través de su creatividad, entusiasmo y trabajo, producir 

un cambio social en beneficio de un sector de la población, en general lo hace sin 

tener fines de lucro. 
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● El emprendedor que busca destacar en cierta área y ser modelo para otros; por 

ejemplo en las artes, el deporte o la política. 

 

● Si el individuo emprende dentro de una empresa que no es la suya se le llama 

emprendedor interno (intrapreneur) y si lo hace en su propio negocio con fines de 

lucro es un emprendedor externo (entrepreneur), puede comenzar desde cero, adquirir 

una empresa ya existente o comprar una franquicia, fabricar productos, ofrecer 

servicios o sólo comercializar de forma diferente a la tradicional un producto que ya 

existe.  

 
 

 

Capacidades, cualidades y atributos del emprendedor. 

  

¿Qué caracteriza a un emprendedor?, ¿cuáles son sus principales capacidades, cualidades o 

atributos? Se han realizado a lo largo de los años infinidad de estudios que pretenden 

identificar las capacidades esenciales o atributos que debe poseer un emprendedor para tener 

más probabilidades de éxito en su actividad de creación y desarrollo de una empresa. Conocer 

estos atributos es de gran interés para el emprendedor tanto presunto como para el que ya ha 

emprendido nuevas acciones empresariales o de negocios, pues muchas de ellas se pueden 

desarrollar o potenciar con formación y entrenamiento adecuados. 

  

Otro importante matiz que no debemos perder de vista, ya centrándonos en el estudio del 

emprendedor exitoso, es que la mayoría de los estudios se han llevado a cabo cierto tiempo 

después de que estos individuos hayan creado su empresa, por lo que no puede determinarse 

categóricamente si el emprendedor creó su empresa poseyendo esas características o si las 

adquiere como consecuencia de su experiencia como emprendedor y después empresario. 

  

Por último advertir que una revisión de la literatura nos proporciona tal número de 

capacidades que resulta difícil hacer una selección objetiva de aquéllas más relevantes sin 

caer en la parcialidad, ya que todas y cada una de las relaciones que podamos encontrar 
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recoge en gran medida, y desde la perspectiva del autor, un conjunto de cualidades 

psicológicamente deseables. 

 

Podríamos ampliar aún más esta lista, e incluso agrupar por categorías los atributos o 

capacidades, de tal manera que podríamos señalar las siguientes capacidades o atributos del 

emprendedor: 

  

Grupo 1. Capacidades personales: 

1.  Ambición. 

2.  Visión y proyecto de futuro. 

3.  Planificación. 

4.  Tenacidad. 

5.  Esfuerzo. 

6.  Orientación al mercado. 

7.  Toma de decisiones. 

8.  Iniciativa. Actitud proactiva. 

9.  Gestión del riesgo. 

10. Creatividad. 

11.  Gestión del tiempo. 

12. Dominio del estrés. 

13. Actitud mental positiva. 

14. Capacidad para sobreponerse al fracaso. 

15. Cultura emprendedora. 

  

Grupo 2. Capacidades comerciales: 

  

16. Facilidad para las relaciones sociales. 

17. Habilidad de conversación. 

18. Negociación. 

19. Venta. 

20. Código ético. 
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21. Corporativismo. 

22. Simpatía. 

  

Grupo 3. Capacidades organizativas: 

  

23. Selección de personal. 

24. Liderazgo. 

25. Organización y delegación. 

26. Dirección de reuniones. 

27. Motivación de los empleados. 

28. Ecologismo. 

Además de adquirir y desarrollar las cualidades anteriores, el emprendedor ha de poseer  entre 

otros: 

● Conocimientos: Poseer, y si no adquirir, conocimientos sobre algunos elementos 

básicos tales como el tipo de negocio que va a crear (tamaño, forma jurídica, etc.), el 

mercado al que se va a dirigir (clientes y competidores), y sobre las características 

del producto que va a ofertar. 

● Organización: Ser capaz de organizar, de montar la estructura que le permita poner 

en marcha la empresa. 

● Procesos: Conocer los procesos que permitirán elaborar el producto o prestar el 

servicio. 

● Estilos de gestión: Identificar el estilo más adecuado a su personalidad y pretensiones. 

● Ventajas competitivas: Marcar en su producto y empresa unas ventajas competitivas 

que le diferencien de la competencia. Concluyendo, el futuro emprendedor debe 

potenciar las ocho capacidades esenciales destacadas. (Bautista, 2016) 

 

La Motivación. 

¿Qué es la motivación? Es el resultado de la interacción de los individuos con la situación. 

Es cierto que algunos individuos parecen estar dirigidos al triunfo. Se define motivación 

como los procesos que inciden en la intensidad , dirección y persistencia del esfuerzo que 

realiza un individuo para la consecución de un objetivo. La motivación en general se refiere 
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al esfuerzo para lograr cualquier objetivo, los tres elementos clave son: intensidad, dirección 

y persistencia. La intensidad se refiere a lo energético del intento de una persona. Este es el 

elemento en que la mayoría de nosotros se centra cuando habla de motivación. Sin embargo 

es improbable que una intensidad elevada conduzca a resultados favorables en el desempeño 

en el trabajo, a menos que el esfuerzo se canalice en una dirección que beneficie a la 

organización. Por tanto, tenemos que considerar tanto la calidad del esfuerzo como de su 

intensidad. El esfuerzo que debemos buscar es el que está dirigido hacia las metas de la 

organización y es consistente con éstas. Por último, la motivación tiene una dimensión de 

persistencia, que es la medida del tiempo durante el que alguien mantiene el esfuerzo. Los 

individuos motivados permanecen en una tarea lo suficiente para alcanzar su objetivo. 

 

Teorías Contemporáneas de la motivación. 

 

Teoría del establecimiento de metas. Representan el pensamiento actual que trata de 

explicar la motivación de los empleados. A finales de la década de 1960, Edwin Locke 

propuso que las intenciones de trabajar por una meta eran una fuente importante de la 

motivación para el trabajo. Es decir, las metas dicen al empleado lo que debe hacerse y cuánto 

esfuerzo necesita dedicar. Las evidencias dan mucho apoyo al valor que tiene el 

establecimiento de metas. Más aún, es posible afirmar que las metas específicas incrementan 

el desempeño más alto que las metas fáciles; y que la retroalimentación genera un desempeño 

mejor que la ausencia de ella. 

 

Las metas específicas producen un nivel más alto de esfuerzo que la meta general. Si la 

aceptación de las metas permanecen constantes, también se puede afirmar que entre más 

difícil sea la meta más elevado será el nivel de desempeño. Por supuesto, es lógico suponer 

que entre más fáciles sean, más probable será que se acepten. Pero una vez que acepta una 

tarea difícil es de esperar que el empleado desarrolle un esfuerzo más intenso para tratar de 

conseguirla. Las metas difíciles capturan nuestra atención y con ello suele ayudar a 

centrarnos, las metas difíciles nos energizan debido a que tenemos que trabajar más duro para 

alcanzarlas, cuando las metas no son fáciles las personas persisten en tratar de lograrlas, las 

metas difíciles nos llevan a descubrir estrategias que nos auxilian para realizar el trabajo o la 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2744



 

tarea en forma más eficaz. Si tenemos que luchar para resolver un problema difícil, es 

frecuente pensar en una mejor manera de llevarlo a cabo. 

 

La teoría del establecimiento de metas presupone que un individuo está comprometido con 

la meta; es decir, el que un individuo esté determinado a no reducirla o abandonarla. En lo 

que toca al comportamiento, esto significa que un individuo piensa que puede lograr la meta 

y que quiere alcanzarla.  

 

Teoría del reforzamiento.-  Ésta tiene un historial impresionante de predicción de factores 

como la calidad y cantidad del trabajo, la persistencia del esfuerzo, el ausentismo 

impuntualidad y tasa de accidentes.  Plantea que el reforzamiento condiciona el 

comportamiento, es decir es un enfoque conductista. Afirma que lo que controla al 

comportamiento son los reforzadores. Ignora los sentimientos, actitudes, expectativas, y otras 

variables cognitivas que se sabe, tienen algún efecto en el comportamiento. No ofrece muchas 

explicaciones de la satisfacción de los empleados o de su decisión por renunciar. 

 

Teoría de la equidad o Justicia Organizacional. Eboca a las variables de productividad, 

satisfacción, ausentismo y rotación. Sin embargo, su aportación más notable es que incentivó 

al estudio de la justicia organizacional, los empleados se comparan con amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo o colegas de otras organizaciones. Cuando un empleado percibe 

desigualdad pueden cambiar sus aportes, resultados, distorsionan la percepción sobre sí 

mismo,  de los demás, y pueden llegar a abandonar.  

 

Teoría de las expectativas.- Se centra en las variables del desempeño, ofrece una 

explicación relativamente buena en productividad, ausentismo, y rotación de los empleados. 

Pero supone que éstos tienen pocas restricciones para elegir sus decisiones, afirma que la 

fuerza para que una tendencia actúe de cierta manera depende de la intensidad con que se 

espera que el acto vaya seguido de un resultado dado y de lo atractivo que resulte éste para 

el individuo,  la teoría se centra en tres relaciones: Relación esfuerzo-desempeño, Relación 

desempeño-recompensa y relación recompensa-metas personales. La teoría tiene cierta 
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validez, porque para desarrollar muchos comportamientos las personas consideran los 

resultados esperados. 

 

Los equipos de trabajo. 

En un equipo de trabajo se genera una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado. Los 

esfuerzos de sus individuos dan como resultado un nivel de rendimiento superior a la suma 

de los aportes individuales.  

Los equipos son capaces de hacer varias cosas , como fabricar productos, brindar servicios, 

cerrar tratos, coordinar proyectos, dar asesoría y tomar decisiones, los miembros comparten 

ideas u ofrecen sugerencias acerca de cómo mejorar los procesos y métodos de trabajo, 

aunque rara vez tienen la autoridad para implementar en forma unilateral cualquiera de las 

acciones que recomiendan. 

los equipos de trabajo autodirigidos llevan a cabo trabajos relacionados o interdependientes 

y que asumen muchas responsabilidades, en esta labor se incluye la planeación y 

programación del trabajo, asignar tareas a sus miembros, ejercer el control colectivo del ritmo 

de trabajo, tomar decisiones operativas, enfrentar problemas y trabajar con los proveedores 

y clientes. 

 

Desarrollo de la investigación. 

La investigación se realizó en un salón de clases habilitado especialmente para que los 

alumnos contestaran un cuestionario de 20 preguntas en escala de likert, dentro de un tiempo 

determinado, el cuestionario se realizó al finalizar los proyectos del programa denominado 

Impulsa, parte de JA Worlwide, organización sin fines de lucro que en conjunto con la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, desde hace varios años, se trabaja para 

brindar a los jóvenes herramientas necesarias que ayuden a construir un futuro laboral sólido, 

se tiene la intención de desarrollar los valores, la creatividad y sobre todo el espíritu 

emprendedor en los jóvenes que cursan el bachillerato nicolaita. El tiempo de duración del 

proyecto es de un estimado de 8 meses, en donde se reclutan equipos que emprenden 

diferentes proyectos productivos, y que tiene como finalidad principal evitar la deserción 

escolar, además atacar de la marginación y el desempleo juvenil. 
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El cuestionario evalúa las diferentes características con base en el programa, las preguntas 

son referentes a la motivación de los integrantes de cada uno de los equipos, quienes de los 

integrantes fueron los que realizaban la motivación, si identificaron el liderazgo, el  trabajo 

en equipo, a continuación se muestran las gráficas referentes a cada una de las preguntas: 

 

 

Gráficas de Motivación en los emprendedores del Bachillerato Nicolaita 

 

Para el 41 % de los alumnos encuestados, el programa resultó motivador, sólo el 3% no le 

resultó motivador. 

 

Gráfica 1.- Pregunta 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los alumnos encuestados el 44% piensa que la motivación fue constante en su equipo, sólo 

el 5% refiere que no fue constante la motivación. 

 

Gráfica 2.- Pregunta 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los alumnos tienen la percepción que en el equipo no hubo específicamente   un miembro 

que los motivara. 

Gráfica 3.- Pregunta 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de los alumnos piensan que la motivación en el equipo es fortalecida por varios 

miembros del equipo. 

Gráfica 4.- Pregunta 4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los integrantes del equipo piensan que el líder tiene un papel motivador dentro del equipo. 

Sólo el 3% de  los alumnos están muy en desacuerdo con el trabajo de motivación por parte 

del líder. 

Gráfica 5.- Pregunta 5. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de los equipos el líder, desempeña el rol de gerente en solo un 52% de los casos. El 

15% de los integrantes de los equipos tienen la percepción de que el líder no tenía el puesto 

de Gerente. 

 

Gráfica 6.- Pregunta 6. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El trabajo en equipo es motivador para los integrantes en un 54% de los casos, es necesario 

reforzar la motivación por el logro de metas. 

 

Gráfica 7.- Pregunta 7. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los alumnos encuestados no se sienten motivados por las funciones que realizan dentro del 

equipo, solo el 44% está de acuerdo. 
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Gráfica 8.- Pregunta 8. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Falta realizar motivación e integración dentro de los equipos de trabajo ya que la mayoría 

está indiferente ante las relaciones dentro de los equipos de trabajo. 

 

Gráfica 9.- Pregunta 9. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Menos de la mitad de los alumnos encuestados están motivados por adquirir conocimiento 

en los proyectos realizados., sólo el 41% está motivado por el conocimiento. 

 

Gráfica 10.- Pregunta 10. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La mayoría de los alumnos se siente  motivado por el éxito que pueda tener el proyecto 

productivo, sólo el 8% se muestra indiferente ante proyecto. 

 

Gráfica 11.- Pregunta 11. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los alumnos tienen la percepción de que en el equipo no hay una distribución uniforme en 

cuanto a la carga de trabajo, el 28% se muestra indiferente. 

 

Gráfica 12.- Pregunta 12. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los integrantes de los equipos de trabajo se sienten motivados por el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto productivo, sólo el 5% esta en muy desacuerdo. 
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Gráfica 13.- Pregunta 13. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Hay una percepción de indiferencia por parte del gerente del equipo, y éste no reconoce a 

todos los integrantes en su debida función dentro de los equipos de trabajo. 

 

Gráfica 14.- Pregunta 14. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se identifica que los integrantes del equipo se suman al trabajo en la mayoría de los casos, el 

59%. El 13% identifica que hay integrantes que no se suman al trabajo en equipo. 
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Gráfica 15.- Pregunta 15. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de los integrantes realizaron labores que les fueron asignadas y que podían 

contribuir al equipo, hay un espíritu de emprendedor en el 64% de los integrantes. 

 

Gráfica 16.- Pregunta 16. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 56 % de los integrantes se sintieron motivados a trabajar en equipo, sólo el 3% de los 

integrantes no tenían la motivación para trabajar en equipo. 

 

Gráfica 17.- Pregunta 17. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 64% de los integrantes de los equipos se sentían interesados en motivar a sus compañeros 

de equipos, sólo el 5% estaba desinteresado en motivar a sus compañeros. 

 

Gráfica 18.- Pregunta 18. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los alumnos se sintieron motivados para realizar su función dentro de los equipos de trabajo, 

sólo el 8% tuvo la percepción de no ser motivados por sus compañeros. 

 

Gráfica 19.- Pregunta 19. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al finalizar los proyectos, los alumnos sintieron que su desempeño pudo ser mucho mejor, 

el 85% de los integrantes tienen la percepción de haber podido mejorarlo, sólo el 5% se 

sintieron cómodos con su resultado. 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2754



 

Gráfica 20.- Pregunta 20. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Conclusiones de Resultados 

Los jóvenes señalan que el proyecto IMPULSA es motivador, así como también los 

resultados que obtuvieron, sin embargo, manifiestan que el trabajo con sus compañeros no 

siempre resultó motivante o la división de tareas. Logran identificar como líder a su Gerente 

General, agregando que los estudiantes señalan un líder pero no precisamente como el que 

motivaba el equipo. 

 

Debemos mencionar que se trata de jóvenes que pertenecieron a 4 empresas diferentes y los 

resultados de cada una de las empresas también fue diverso.   

 

Lo más interesante de este instrumento es que se logra identificar que los jóvenes desean 

continuar con un proyecto similar o que pudieron tener un mejor desempeño. Los estudiantes 

identifican que la motivación venía de los miembros del equipo y se identifican que los 

objetivos debían ser más definidos. Los conocimientos adquiridos en el proyecto es uno de 

los principales incentivos de motivación dentro de los grupos de estudiantes. 

  

Al tratarse de diferentes empresas el trabajo de cada equipo fue diferente, es por ello que se 

relacionan diferentes resultados para la conclusión del proyecto. Una de las principales y que 

es de los rasgos más pertinentes que tienen estos estudiantes es la motivación de poder 

aprender algo diferente y aplicable en su vida estudiantil y profesional.  
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El presente trabajo busca destacar, la motivación de los estudiantes en los proyectos de 

impulsa que son parte de las actividades del bachillerato de económico administrativas de la 

Preparatoria José María Morelos y Pavón. Y que busca identificar con claridad en qué áreas 

los chicos emprendedores necesitan más apoyo o las áreas de oportunidad de estos 

estudiantes.  

 

Pretendemos que en el futuro podamos identificar estos jóvenes y darles seguimiento para 

que puedan tener su propio negocio. Ya que finalmente, la parte técnica es lo que les hace 

falta a su corta edad y que determina un factor fundamental para el desarrollo de una empresa. 

 

Los jóvenes identifican al final del proyecto que son capaces de realizar un constante trabajo 

en equipo y que no necesariamente el amigo de siempre es el mejor elemento para trabajar 

con él. Destacan que deben favorecer el proyecto y en charlas más personales identifican que 

es importante identificar quiénes son las personas adecuadas para el proyecto, y no lo contrio, 

que proyecto es adecuado para las personas. 

 

Se debe mencionar que los estudiantes pertenecen a 4 empresas una de ellas con 3 

reconocimientos y 1 de ellas como primer lugar de empresa ecológica. Fueron empresas 

destacadas de la generación y que elaboraron productos que resultaron ganadores. Por otro 

lado, el trabajar en equipo como se ve en los resultados iba más allá de el equipo y 

determinaba que la aplicación del conocimiento adquirido es lo más destacable. 

 

La gran mayoría señala que hubiera hecho un mejor trabajo y su desempeño sería mejor, en 

un proyecto futuro es por ellos la identificación y vinculación de la educación superior o en 

caso de que no continúen con su proyecto determinar si hubo emprendimiento por parte de 

estos jóvenes. 

 

El trabajo es vasto, ya que podemos estudiar un sinfín de variables de estos jóvenes que 

generación tras generación nos sorprende el crecimiento personal y académico de cada uno 

de ellos y su madurez en el trabajo en equipo que demuestra que se encuentran en una etapa 

fundamental de desarrollo de habilidades para vida. 
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Resumen 

En el impulso de estrategias para el desarrollo sustentable no solo tiene que articularse con 

la Ciencia, Innovación y Tecnología sino también con la gestión y organización que involucra 

a todo un sistema complejo y transversal de políticas públicas innovadoras diseñadas desde 

y para el territorio. Los planes de desarrollo en todos sus niveles de gobierno y las Agendas 

de Innovación son también agendas de transformación para que un país, sus regiones y 

entidades federativas se equiparen con el andamiaje de leyes y políticas que promuevan un 

desarrollo sustentable más equitativo, justo y eficiente, representando un reto para las 

instituciones y para los responsables del diseño y la gestión de las políticas públicas que 

promuevan acciones comprometidas con la innovación y el cambio social para el estado de 

Michoacán de Ocampo. 

Palabras Clave: Desarrollo sustentable, Michoacán, Plan de desarrollo, Agenda de 

innovación, Leyes 

 

 

Abstract 

In the promotion of strategies for sustainable development, it not only has to be articulated 

with Science, Innovation and Technology but also with the management and organization 

that involves a whole complex and transversal system of innovative strategic public policies 

from and to the territory. Development plans at all levels of government and innovation 

agencies are also transformation agendas for a country, its regions and federal entities are 

equated with the scaffolding of laws and policies that promote a more equitable, fair and 

efficient sustainable development, representing a challenge for institutions and for those 

responsible for the design and management of public policies that promote actions committed 

to innovation and social change for the state of Michoacán de Ocampo. 

Keywords: Sustainable development, Michoacán, development plan, innovation agenda 
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Introducción  

Se presentan como objetivo del presente trabajo, los aspectos económicos, sociales y 

ambientales como parte elemental del análisis y caracterización del desarrollo sustentable 

que permitan visibilizarlo en forma de subsistema o dimensión y no de manera independiente 

y ajena al sistema complejo de la sustentabilidad. En el primer apartado se presenta una 

síntesis de las políticas públicas y su importancia en el desarrollo sustentable, en la segunda 

sección se esbozan algunos resultados y avances de sus dimensiones económico, social y 

ambiental para América Latina y el Caribe en función de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenido, la tercera sección nos presenta los esfuerzos sobre programas y acciones que 

realiza el estado de Michoacán para orientarse hacia un desarrollo mas duradero, 

posteriormente en la sección cuarta se abordan los resultados y discusiones sobre las leyes 

de la entidad de análisis sobre la sustentabilidad y finalmente las conclusiones donde se 

destacan la importancia de evaluar la pertinencia de la política públicas y la evolución de los 

indicadores del Desarrollo Sustentable.     

 

La Importancia de las Políticas públicas en el Desarrollo Sustentable 

En 1987, el desarrollo sustentable o duradero fue presentado formalmente por la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, como una alternativa al 

desarrollo socioeconómico tradicional, causante de graves daños ambientales al planeta. 

Conocido como el informe Brundtland el desarrollo duradero es “aquel que satisface las 

necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de necesidades futuras” (Brundtland, 

1987). 

El desarrollo sustentable en el territorio es un proceso de carácter endógeno por medio del 

cual una comunidad toma (o recupera) el control de los procesos que la determinan y la 

afectan. En este es posible distinguir hasta seis diferentes tipos de procesos: toma de control 

de su territorio, el uso adecuado o no de destructivo de los recursos naturales, el control 

cultural, la toma de control social para mejorar la calidad de vida, la toma de control 

económico y la toma de control político (Magaña & López Paniagua, 2014). 

Estos procesos necesarios para que una sociedad se desarrolle son el contexto en el cual se 

tornan las políticas públicas en el cual se centra el debate de este trabajo con sus mismas 

particularidades y que en la actualidad parecen más tópicos meramente modistas por el tema 
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de la sustentabilidad y la ecología sin olvidar que no solo se trata de procesos políticos 

económicos sino de actores sociales corresponsables con su entorno. 

Es justo entonces establecer los parámetros del desarrollo sustentable que conllevan al 

escrutinio de las políticas públicas. El desarrollo solo es sustentable si es integral y que, lo 

integral es posible si se posibilitan los mecanismos sociales, económicos y político 

democrático que desencadenan la transversalidad y se inscriben en el mediano y largo plazo 

en una jerarquización a favor del bien común de la sociedad y del manejo sustentable de los 

recursos naturales. Mismas variables que son especificadas en las políticas públicas y asienta 

que, la transversalidad implica la combinación de la iniciativa y participación ciudadana con 

una gestión gubernamental (local y nacional) dispuesta a democratizar los procesos de 

accesibilidad participación, a construir instrumentos y mecanismos que favorezcan el control 

social y ambiental de la comunidad en las políticas públicas (Villareal, 2001). 

Si bien las políticas públicas son acciones del Estado para solucionar problemáticas de 

cualquier tema incluyendo lo ambiental como una dimensión constitutiva del desarrollo no 

solo es responsabilidad de los gobiernos sino de la sociedad organizada, del ciudadano 

individual y de las organizaciones sociales, económicas y políticas. 

Todo reordenamiento de la población conlleva a una modificación (aprovechamiento) de sus 

factores de producción resultando un vínculo que existe entre las políticas públicas, el 

desarrollo sustentable, la protección al medio ambiente y las relaciones comerciales (locales 

o internacionales). Es decir, la sociedad se organiza y los gobiernos requieren coordinar sus 

políticas públicas con los actores políticos. Para ello, sería conveniente fortalecer los 

institutos de estudio ligados a ellos e insistir en la incorporación de personas con capacidad 

técnica y científica para diseñar las propuestas de políticas públicas.  

El informe Brundtland (1987) define que en base a políticas públicas el objetivo del 

desarrollo sustentable es definir proyectos viables y reconciliar los órdenes económico, 

social, y ambiental de las actividades humanas, tres dimensiones que deben ser tomados en 

cuenta tanto por las organizaciones productivas como por la sociedad y las personas que 

legislan. 

La sostenibilidad económica se da cuando el crecimiento económico se basa en políticas que 

se muevan hacia la sostenibilidad ambiental y social, y es financieramente posible y rentable. 

Si bien el crecimiento económico no puede seguir siendo concebido como crecimiento 
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cuantitativo, sigue siendo parte importante del desarrollo económico, impulsor del interés 

individual y colectivo, capaz de generar una perspectiva que apueste a la calidad de vida, más 

que el nivel de vida de las mujeres y los hombres y de su entorno local, nacional y regional 

(Naciones Unidas, 2002). 

La sostenibilidad social está basada en la subsistencia de la identidad cultural de la cohesión 

social y de su habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. Implica la 

mitigación de impactos sociales negativos causados por la actividad que se desarrolla como; 

la reducción de la pobreza, inequidades de género, violencia entre otros, así como la 

potencialización de los impactos positivos vía las políticas públicas en; la mejora de las 

viviendas, transporte, desarrollo rural y urbano, educación, salud, entre otras (Brundtland, 

1987) (Naciones Unidas, 2002). 

El punto de llevar el equilibrio entre lo económico y social no precisamente lleve a un punto 

de acuerdo social común, aquí la política pública incluso podría favorecer primeramente al 

interés particular, aunque no se describa así, para después hacerlo colectivo. 

La sostenibilidad ambiental es la compatibilidad entre la actividad económica y la 

preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las 

funciones fuente y sumidero. En el entorno del financiamiento se debe aumentar y apoyar los 

proyectos y políticas acorde al ambiente y a los objetivos más vastos y a largo plazo sobre 

fuentes de energía, incluyendo análisis de los impactos derivados de la actividad considerada 

en términos de flujos, consumo de recursos lentamente renovables, así como en términos de 

generación de residuos y emisiones (Brundtland, 1987).  

La formulación de una política ambiental requiere de aceptar el carácter sistémico del medio 

ambiente, pues el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, hídricos, atmosféricos y 

biológicos se caracterizan por ser de carácter sistémico. Dado el carácter sistémico y 

complejo del ambiente establecer las relaciones de causalidad para formular una política 

ambiental requiere de un bagaje importante de información y de cómo se implican distintos 

factores en cada caso, asimismo no se puede olvidar que la formulación de una política 

ambiental debe ser legitimada por los distintos actores de la sociedad para que esta sea eficaz. 
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Avances de los indicadores e índices del Desarrollo Sustentable en México 

Respecto a los esfuerzos dirigidos a propiciar el desarrollo humano para paliar la pobreza y 

desigualdad, el Banco Mundial (BM) inicio la coordinación de esfuerzos para aminorar la 

pobreza en todos los países, en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001 Lucha 

contra la pobreza, exponía que el 46.6 por ciento de la población vivían con menos de 2 

dólares al día y el 20 por ciento de la población con menos de 1 dólar. La desigualdad se 

mostró lacerante para la humidad en términos de nutrición ya que en países desarrollados 

solo el 5 por ciento de los niños menores de cinco años sufre carencia en alimentos, pero en 

países pobres la proporción es de hasta 50 por ciento de los niños (Banco Mundial, 2001). 

América Latina y el Caribe (ALyC) contabilizó para el año 1998, 390 millones de personas 

que vivían con menos de un dólar diario (el 6.5 por ciento respecto al total), Si bien el 

crecimiento económico mundial fue en el año 2000 de 4.39 por ciento1 (4.7 por ciento en 

México y 4.6 en la región de ALyC), nuestro país experimento un mínimo descenso en la 

pobreza en términos generales pero se incrementó en los Estados de Oaxaca, Chiapas 

Guerrero y Michoacán intensificándose las desigualdades en los grupos étnicos del país.  

En la década de los noventas la comunidad internacional pretendía generalizar una visión de 

desarrollo integral incluyendo temas sociales mediante una agenda de desarrollo basada en 

valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y 

la responsabilidad común, esta fue llamada Declaración del Milenio. Desglosada las 

secciones III y IV pasaron a ser los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en ocho 

objetivos2 18 metas y 48 indicadores (CEPAL, La Declaración del Milenio, 2005). 

Boni-Aristizábal (2010), resalta que las metas basadas en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio en el año 2000, son acogidas por el BM mismas que se proyectaron en cumplir a la 

temporalidad del año 2015, comprometiéndose a la reducción de la pobreza por ingreso y de 

las privatizaciones humanas como: la educación primaria universal, eliminar las diferencias 

de género, disminuir las tasas de mortandad infantil materna, acceso universal a la salud 

                                                             
1 Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la 
OCDE.  
2 Los objetivos 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2. Lograr la enseñanza primaria universal, 3 
Promover la igualdad entre sexos y el empoderamiento de la mujer, 4. Reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años, 5. Mejorar la salud materna, 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades y 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, son de cobertura universal para alcanzar niveles mínimos 
de bienestar. El objetivo 8. Fomentar la alianza mundial para el desarrollo, es de carácter asociativo entre los 
países para reducir las brechas entre los países.   
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reproductiva y aplicar estrategias nacionales para lograr un desarrollo sostenible en todos los 

países para el año 2005 revirtiendo la perdida de recursos ecológicos para el año 2015. 

Para el año 2016 el informe del BM sumaba alertas que profundizan a la pobreza y 

desigualdad, así como el crecimiento de los países a partir de la crisis financiera en Estados 

Unidos del 2008 y que se dispersara a todo el planeta. Los problemas referentes a la pobreza 

y desigualdad toman cada vez conciencia de abórdalas desde la complejidad y circunstancias 

específicas de cada país, región y localidad.  

Los desafíos de la comunidad mundial no son solo económicos, aunque se reconoce la 

importancia del crecimiento económico este debe ser incluyente y de beneficio para sus 

habitantes, no se trata de solo acabar con la pobreza en un tiempo y espacio, sino de que no 

se vuelva a caer en ella, por lo que se vuelve un desafío ambiental y social. Para el informe 

2016 del Banco Mundial hace explicita que el problema de la pobreza se agudiza por tres 

desafíos que son: el cambio climático, la pandemia como el ébola y otras enfermedades y el 

desplazamiento forzado, que si bien se estaban considerando no se han podido minimizar 

incluso han aumentado su nivel de riesgo. 

La pobreza extrema para el año 2016 se vio disminuida en más de 1,000 millones de personas 

para tratar de lograr la meta de ubicarla por debajo del 10 por ciento. Para tal logro se 

destinaron 64,200 millones de dólares en préstamos, donaciones, participaciones de capital, 

entre otros. Cabe destacar que según el informe del Banco Mundial del 2016 refiere que 

destinaron al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento3 (BIRF) 29,700 millones de 

dólares y a la Asociación Internacional y Fomento4 (AIF) 16,200 millones de dólares, las 

más significativas después de la crisis financiera de 2007. 

El Banco Mundial realizo en el 2016 una planeación financiera-económica que supone una 

coordinación de metas sobre la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental con los 

Objetivos del Desarrollo Sostenido5 en el 2015 (ODS) y el Acuerdo de Paris sobre el cambio 

                                                             
3 Otorga préstamos a Gobiernos de países de ingreso mediano y de países de ingreso bajo con capacidad 
crediticia. 
4 Concede préstamos sin interés, denominados créditos, así como donaciones, a Gobiernos de los países más 
pobres.  
5 La Agenda para 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye 17 objetivos: 1. Fin de la pobreza, 2. Hambre 
cero, 3. Salud y Bienestar, 4. Educación de calidad, 5. Igualdad de género, 6. Agua limpia y saneamiento, 7. 
Energía asequible y no contaminante, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 9. Industria innovación e 
infraestructura, 10. Reducción de las desigualdades, 12. Producción y consumo responsable, 13. Acción por el 
clima, 14. Vida submarina, 15. Vida de ecosistemas terrestres, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas y 17. 
Alianzas para lograr los objetivos y 169 metas. 
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climático en 2016, reconociendo que si bien existe una relación íntima entre la pobreza, 

ambiente y crecimiento económico este necesita ser financiado (CEPAL, 2018). El tema de 

la agricultura como medio de subsistencia es prioridad de financiamiento para propiciar 

vínculos en los agricultores y mercados con la expectativa de ofertar los productos del campo 

a precios accesibles, considerando que el 78 por ciento de la población en pobreza viven en 

zonas rurales y dependen de esta actividad. 

Para ALyC la dinámica del financiamiento por parte organismos internacionales para 

impulsar los ODS y los ODM a partir del año 2009 han venido en aumento, pero la caída de 

los indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto (PIB) que para el año 2016 

presentan una desaceleración (2015, -0.5 por ciento del PIB y 2016, -1.3 por ciento) aunado 

a las contracción de la economía China en la cual la mayoría de los países sudamericanos 

llevan relaciones comerciales con este país, repercute en el descenso de los precios de los 

productos básicos aumentando las diferencias interregionales. Solo países como México y 

otros países pertenecientes a América Central y el Caribe tuvieron para el 2016 un 

crecimiento moderado por su permanente vínculo con los Estados Unidos, la problemática 

incide en que se hacen insostenibles los avances en contra de la pobreza, debido a la 

vulnerabilidad de la población y por ende en la contracción de los ODS y los ODM que 

pudieran surgir al corto plazo como se observa en la tabla 1 (Banco Mundial, 2016). 

Tabla 1. Comparativo ODS años 2000 y 2016 en América Latina y el Caribe y México 

Objetivos seleccionados 2000 2016 Tendencia  

Población total (millones) 464 562  

México  101.7 127.5  

Crecimiento de la población (por 

ciento anual) 

1.5 1.1  

México 1.4 1.3  

ODS 8.1 Crecimiento económico 

(por ciento anual) 

3.33 -0.69  

Mexico 5.3 2.29  

Crecimiento del PIB per cápita 

(por ciento anual)  

2.7 -2.2  

México 3.8 0.96  
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Población que vive con menos de 

1.90 dólares al día (millones) 

70 34  

México 16.7 9.4  

Emisiones de dióxido de carbono 

(megatoneladas) 

1,084 1,399  

México  398.3 480.2  

ODS 1.1 Extrema pobreza (por 

ciento de la población que vive 

con menos de 1.90 dólares, PPA 

2011) 

13.2 5.9  

México  8.9 2.5  

ODS 3.2 Tasa de mortalidad de 

niños menores de 5 años (cada 

1,000 nacidos vivos) 

34 19  

México  26.8 14.6  

ODS 4.1 Tasa de finalización de 

la escuela primaria (por ciento 

del grupo de edad pertinente) 

99 101  

México 95.46 101.33  

ODS 4.3 De aquí a 2030, 

asegurar el acceso igualitario de 

todos los hombres y las mujeres a 

una formación técnica, 

profesional y superior de 

calidad, incluida la enseñanza 

universitaria 

22.57 58.38  

México 20.28 36.85  

ODS 4.4 De aquí a 2030, 

aumentar considerablemente el 

número de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias 

12.75  

(2010) 

14.70  
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necesarias, en particular 

técnicas y profesionales, para 

acceder al empleo, el trabajo 

decente y el emprendimiento 

Nivel de instrucción, al menos 

nivel de licenciatura o 

equivalente, población de más de 

25 años, total (por ciento) 

(acumulativo) México  

ODS 5.5 Proporción de escaños 

ocupados por mujeres en los 

parlamentos nacionales (por 

ciento del total) 

15 29  

México 16 42.60  

ODS 6.1 Acceso agua potable 

segura (por ciento de la 

población que tiene acceso) 

61.02 65.39  

México 38.72 42.61  

ODS 6.2 Acceso a servicios 

básicos de saneamiento (por 

ciento de la población que tiene 

acceso) 

75.20 85.69  

México 76.33 89.22  

ODS 7.1 Acceso a la electricidad 

(por ciento de la población que 

tiene acceso) 

97.71 97.80  

México 98.01 100.00  

ODS 7.2 Consumo de energía 

renovable (por ciento del 

consumo total de energía final) 

28.29 27.60  

México 12.17 9.22  
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ODS 9.5 Gasto en investigación y 

desarrollo (por ciento del PIB) 

0.55 0.76  

(2014) 

 

México 0.31 0.55  

ODS 10.b Asistencia oficial neta 

para el desarrollo recibida 

(dólares constantes 2014) 

6,541,330,0

00 

11,425,770,0

00 

 

México 142,750,000 804,130,000  

ODS 11.1 Población que vive en 

barrios marginales (por ciento 

de la población urbana) 

30.23 20.48  

(2014) 

 

México 19.90 11.10 

(2014) 

 

ODS 11.6 PM2.5 Población con 

contaminación atmosférica 

expuesta a niveles que exceden el 

valor de referencia de la OMS 

(por ciento del total) 

94.35 90.64  

México 100.0 100.0  

ODS 12.2 Lograr la gestión 

sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales. Rentas 

totales de recursos naturales 

(por ciento del PIB) 

3.71 por 

ciento 

3.26  

México 3.29 2.64  

ODS 13.1 Fortalecer la 

resiliencia y la capacidad de 

adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los 

desastres naturales en todos los 

países. Sequías, inundaciones, 

temperaturas extremas (por 

 0.14  

(156,800 

personas) 

(2009) 
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ciento de la población, promedio 

1990-2009) México 

ODS 13.2 Incorporar medidas 

relativas al cambio climático en 

las políticas, estrategias y planes 

nacionales. Puntuación del 

progreso en la reducción de los 

riesgos de desastres (escala de 1 

a 5; 5= óptima) México 

 4.25  

(2011) 

 

ODS 14.4 Áreas marinas 

protegidas (por ciento de las 

aguas territoriales) 

10.34 2.73  

México 12.20 2.25  

ODS 15 Áreas terrestres 

protegidas (por ciento del área 

total de la tierra) 

14.40 23.11  

México 7.71 14.27  

ODS 16.5 Incidencia de sobornos 

(por ciento de empresas que 

experimentan al menos una 

solicitud de pago de soborno) 

17.6 SD  

ODS 17.8 Personas que utilizan 

internet (por ciento de la 

población) 

3 53  

Fuente: Elaboración propia en función de los ODS seleccionados, Data WDI: Sustainable 

Development Goals: http://datatopics.worldbank.org/sdgs/ 

Nota: Mas es mejor  Mas es mejor  Menos es mejor 

Se observa el avance que la región de ALyC y México logran en el cumplimiento de los 

ODS, en materia ambiental, pero se percata el problema económico puede agudizar a las 

dimensiones social y ambiental. El crecimiento económico ha disminuido en ALyC hasta en 

-0.69 por ciento y en México en 2.29 por ciento lo que indica que el PIB por persona también 
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disminuyo en los años analizados. Por lo que este indicador está muy ligado a variables 

coyunturales como la pobreza que, si bien esta disminuye en el rubro de pobreza extrema, 

según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

en México en el 2008 la población en situación de pobreza era del 52.8 millones de personas 

y para el 2016 53.5 millones de personas. 

 

Acciones de Política Pública para el Desarrollo Sustentable en Michoacán 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la innovación es considerada 

como la espina dorsal para lograr los cambios en materia social y económica de México que 

nos permita ser más competitivos a nivel mundial. Por conducto del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT) se desarrollaron 32 agendas estatales y tres Agendas 

Regionales de Innovación de las cuales el Estado de Michoacán no fue incluido en ninguna 

regional.   

Estas agendas del CONACyT (2015), pretenden direccionar a los estados y regiones con las 

estrategias pertinentes para impulsar el progreso científico, tecnológico y de innovación 

fundamentadas en sus vocaciones económicas y capacidades locales, la agenda de innovación 

en Michoacán se construyó mediante un esquema de gobernanza entre los sectores 

gubernamental, social, académico y empresarial. 

La Agenda de Innovación en Michoacán (AIM) tiene carácter limitado pero focalizado 

respecto a sus áreas de especialización con el propósito de encausar los esfuerzos 

económicos, humanos y ambientales a los sectores de: 1. Agroindustria, 2. Metalmecánica, 

3. Tecnologías de la Información y la Comunicación, 4. Salud y 5. Energía Renovable 

(CONACyT,2015). Esta agenda desarrolla en conjunto proyectos prioritarios hacia los 

sectores de Energías Renovables y Agroindustria tratando de establecer un modelo de Triple 

Hélice con centros de investigación como el Centro de Innovación y Desarrollo 

Agroalimentario de Michoacán (CIDAM) y el Centro Mexicano de Innovación en Energía 

Geotérmica (CEMIE-GEO). 

La AIM se basa en las vocaciones productivas de la entidad, estas son primordiales para 

impulsar el desarrollo económico local por lo que precisamente se identifican en base a la 

participación y acciones locales que derivan en una Agenda de Innovación y Desarrollo 

Productivo que impulse: el empleo, cadenas productivas, micros, pequeñas y medianas 
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empresas, salarios dignos, la vinculación educación-aparato productivo, entre otras 

(Granados, Arango, & Romero, 2010). 

Para la AIM se identificaron los sectores con mayor dinamismo en el Estado para conformar 

el Tejido Productivo considerando: actividades económicas, participación de sectores al 

empleo, contribución porcentual de las regiones al Producto Bruto total del estado, Inversión 

Extranjera Directa y sectores de destino. A este tejido productivo se le incorporan las 

empresas y su distribución en los sectores, estructuras de apoyo como los parques 

industriales, incubadoras de empresas y cámaras y organismos empresariales. Finalmente, la 

generación del conocimiento y el financiamiento son parte fundamental de la AIM por lo que 

se suma un análisis del sistema de innovación considerando la Investigación y Desarrollo e 

innovación (I+D+i) (CONACyT, 2015).  

En el año 2016 se presentó el PLADIEM el cual destaca al estado de Michoacán por su 

posición geográfica, su riqueza de recursos naturales y culturales y la población como 

potenciales para el desarrollo, si bien persigue el bienestar social reconoce tres grandes 

problemáticas que son: la seguridad pública, las finanzas públicas y el acceso a la educación, 

que reconoce el estado como limitantes para general un crecimiento y desarrollo integral e 

incluyente. 

El PLADIEM consta de cuatro fases: primera fase: Perspectiva de Gobierno, segunda fase: 

Orientación Estratégica, tercera fase: consulta pública y cuarta fase: Integración del 

PLADIEM. La tercera fase se elaboró en base al Decreto de Regionalización para la 

Planeación y Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo (DRPDEMO) de (2004), el 

cual tiene como objeto establecer las regiones socioeconómicas que permitan establecer 

procesos de planeación detectando las desigualdades de las regiones y alcanzar una 

distribución equitativa de los posibles beneficios del crecimiento económico y el bienestar 

social (DRPDEMO;2), agrupándose los 113 municipios en 10 regiones  

Esta regionalización se utilizó para calendarizar 10 foros regionales y dos en las ciudades de 

Chicago y Los Ángeles en Estados Unidos de América en un llamado proceso de consulta y 

participación ciudadana, utilizando los instrumentos de encuestas individuales y cedulas de 

participación grupales con objetivos transversales. Los resultados de las prioridades de la 

sociedad michoacana se pueden observar en la tabla 2.  
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Tabla 2. Prioridades que preocupan a la sociedad michoacana 

(Participación porcentual de un total de 13,530 propuestas) 

Desarrollo económico, inversión y empleo digno 16 

% 

Desarrollo humano, educación de calidad y acceso a la salud 12 

% 

Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión y acceso de los 

más necesitados 

12 

% 

Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana 11% 

Prevención del delito 10 

% 

Tranquilidad, justicia y paz 9 % 

Innovación, productividad y competitividad 9 % 

Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital 8 % 

Cohesión social e igualdad sustantiva 7 % 

Otro 5 % 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Integral del Estado de 

Michoacán 2015-2021. 

Podemos observar que la preocupación de la sociedad está en tres ejes principalmente: 

económico por la incidencia que tiene el empleo, el humano por cubrir las necesidades 

básicas como la educación y el ambiental por la preocupación de la perdida de bosques. Es 

de considerar que la población, o por lo menos así reflejado en los foros de consulta, da poca 

preocupación a la rendición de cuentas y transparencias del gobierno, así como de la 

participación e igualdad social para enfrentar los problemas del estado.  

La fase cuatro: Integración del PLADIEM con sus nueve prioridades, pretende su articulación 

con los cinco ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y a los 17 ODS, lo que 

llamó Prioridades Transversales para el Desarrollo Sostenible del Estado de Michoacán como 

se observa en la figura 1, que supone tengan cierta complementariedad con las políticas 

públicas, así como de programas sectoriales, institucionales y regionales para tener una 

cobertura de las líneas estratégicas y acciones planeadas.  
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Figura 1. Prioridades transversales PND-PLADIEM-ODS (2015-2021) 

 
Fuente: Tomada del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021 

(pág. 19). 

 

 

Resultados y discusiones 

En general los documentos comentados, exponen al Estado con una debilidad en la 

productividad, gobierno, educación inseguridad, destaca que los organismos públicos y 

privados ven con urgencia contar con un Estado industrializado y generador de valor 

agregado. Por lo que la AIM pretende detonar e impulsar la innovación, la competitividad y 

la productividad regional basado en las vocaciones productivas de la entidad y el PLAIDEM 

mediante un ejercicio de consulta y participación ciudadana, política, académica y 

empresarial procura vincularse a las nueve prioridades alineadas al PND y a los 17 ODS. 

Para fortalecer la AIM con sus cinco sectores prioritarios (Agroindustria, Metalmecánica, 

TIC, Salud y Energías Renovables) y al PLAIDEM en su prioridad 6. Innovación, 

Plan Nacional de Desarrollo
Plan de Desarrollo Integral del Estado de 

Michoacán 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

O16: Paz, justicia e instituciones sólidas
O17: Alianzas para lograr los objetivos

2. Tranquilidad, justicia y paz. O16: Paz, justicia e instituciones sólidas

O1: Fin de la pobreza

O2: Hambre Cero
O5: Igualdad de género
O10: Reducción de las desigualdades

O3: Salud y bienestar

O4: Educación de calidad
9. Rendición de cuentas, transparencia y 
gobierno digital

O16: Paz, justicia e instituciones sólidas

O16: Paz, justicia e instituciones sólidas
O17: Alianzas para lograr los objetivos

O3: Buena salud

O4: Educación de calidad

O8: Trabajo decente y crecimiento económico

O12: Producción y consumo responsables
6. Innovación, productividad y 
competitividad.

O9: Industria, innovación, infraestructura

O6: Agua limpia y saneamiento

O7: Energía asequible y no contaminante
O11: Ciudades y comunidades sostenibles
O12: Producción y consumo responsables
O13: Acción por el clima
O14: Vida submarina
O15: Vida de ecosistemas terrestres

7. Sustentabilidad ambiental, resiliencia 
y propsperidad urbana.

O12: Producción y consumo responsables

O16: Paz, justicia e instituciones sólidas
O17: Alianzas para lograr los objetivos

V Con responsabilidad global.

I En paz.

8. Cohesión social e igualdad sustantiva.

EJES DE 
GOBERNANZA

II Incluyente.

III Con educación de calidad.

IV Prospero.

4. Desarrollo económico, inversión y 
empleo digno.

7. Sustentabilidad ambiental, resiliencia 
y propsperidad urbana.

2. Tranquilidad, justicia y paz.
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3. Prevención del delito.

5. Cubrir las necesidades básicas y 
promover la inclusión de los más 
necesitados.

1. Desarrollo humano, educación con 
calidad y acceso a la salud.

3. Prevención del delito.

1. Desarrollo humano, educación con 
calidad y acceso a la salud.
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productividad y competitividad en el año 2016 se presentó el Programa Especial de 

Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Estado de Michoacán (PEICDET) 2015-

2021, como mecanismo para la coordinación de las actividades del Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTI), que dependía de la desaparecida Secretaria de Innovación, Ciencia y 

Desarrollo Tecnológico (SICDT) del Estado de Michoacán, ahora el Instituto de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ICTI) (SICDET, 2016). 

El PEICDET pretende ser el instrumento que articule las actividades de CIT considerando a 

la academia, empresa. gobierno y sociedad en base a la gestión de políticas públicas y 

financiamiento para lograr la competitividad y productividad tan deseada en Michoacán. De 

esta forma se incorporan las vocaciones productivas regionales en las AIM y el PLAIDEM 

como componentes importantes para desplegar las estrategias que contribuyan al desarrollo 

económico y sostenible, pero desde lo local (Granados, Arango, & Romero, 2010). 

El impulso de estrategias para el desarrollo sustentable no solo tiene que articularse con la 

CIT sino también con la gestión y organización que involucra a todo un sistema complejo y 

transversal de políticas públicas innovadoras diseñadas desde y para el territorio 

(Alburquerque, 1997). Las Agendas de Innovación son también agendas de transformación 

para que un país y sus regiones se equiparen con el andamiaje de leyes y políticas que 

promuevan un desarrollo sustentable más equitativo, justo y eficiente (OCDE, 2010), 

Representando un reto para las instituciones y para los responsables del diseño y la gestión 

de las políticas públicas que promuevan acciones comprometidas con la innovación y el 

cambio social (Rodríguez & Alvarado, 2008).  

La Constitución política del Estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo del año 1918 

ha sido objeto de constantes reformas hasta el año de 2018, en ella se desprende el Titulo 

sexto “De la Economía Publica y la Planeacion Económica y Social, el Artículo 129 expresa 

sobre que el Estado debe garantizar el desarrollo integral estatal fomentando el crecimiento 

económico y su justa distribución, y el Artículo 130 enuncia sobre la planeación y 

mecanismos necesarios para lograr este desarrollo en los niveles municipal y estatal. 

Los Artículos 138 y 139 de la misma Constitución versan sobre la importancia de la 

educación para lograr el desarrollo de la entidad apoyada por la investigación e innovación 

científica y tecnológica (Periódico Oficial del Estado, 1918). Señalando que todas las 

autoridades en el ámbito de su competencia deberán implementar políticas públicas de 
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mejora regulatoria para la simplificación de trámites, servicios y demás objetivos que 

establezca la Ley en la materia. En este sentido en la tabla 3 se presentan 51 leyes que no 

solo apoyan a la CIT sino a la aspiración de un desarrollo sustentable en la entidad hasta el 

año 2018. 

Tabla 3. Leyes locales que apuntalan el desarrollo sustentable en beneficio de la 

entidad 

Ley Año Objeto 

Ley de 

agricultura 

urbana y 

periurbana del 

estado de 

Michoacán de 

Ocampo. 

2017 Promover, así como el regular la agricultura 

urbana y periurbana a través políticas públicas que 

busquen la creación, mantenimiento y explotación 

de huertos urbanos de los cuales se generen 

productos alimenticios y no alimenticios. 

Ley de fomento al 

primer empleo y 

a la primera 

empresa 

2017 Fomentar, promover e impulsar la creación 

de nuevos empleos y primeras empresas para los 

jóvenes otorgando estímulos, incentivos, 

beneficios técnicos, fiscales y económicos. 

Ley para la 

atención y 

protección de los 

migrantes y sus 

familias 

2017 Promover y garantizar los derechos humanos de 

los migrantes y sus familias, 

valorando y respetando su condición de migrante. 

Ley del sistema 

estatal 

anticorrupción 

2017 Establecer los principios, bases generales y de 

procedimiento, para garantizar que los órganos del 

Estado cuenten con un sistema estatal que 

prevenga, investigue y sancione las faltas 

administrativas, los actos y hechos de corrupción. 

Ley de 

responsabilidades 

administrativas 

2018r 

2017p 

Establecer las responsabilidades administrativas de 

los servidores públicos, sus obligaciones, las 

sanciones aplicables por los actos u omisiones en 
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que estos incurran y las que correspondan a los 

particulares vinculados con faltas administrativas 

graves, así como los procedimientos para su 

aplicación. 

Ley de zonas 

económicas 

especiales 

2017 Establecer los lineamientos generales de 

coordinación, planeación y participación entre las 

autoridades competentes; coadyuvar en la 

generación de empleos de calidad; promover e 

incentivar la atracción de inversión nacional y 

extranjera. 

Ley para una 

cultura de paz y 

prevención de la 

violencia y la 

delincuencia 

2016 Establecer las bases de coordinación entre las 

autoridades estatales y las autoridades municipales 

del Estado de Michoacán en materia de prevención 

social de la violencia y la 

delincuencia, para alcanzar y preservar una 

convivencia solidaria, pacífica y respetuosa entre 

los miembros de la sociedad, en el marco del 

sistema de seguridad pública, de conformidad con 

la ley general para la prevención social de la 

violencia y la delincuencia. 

Ley de deuda 

pública para el 

Estado de 

Michoacán de 

Ocampo y sus 

municipios. 

2017r 

2016p 

Regular, establecer y transparentar las bases para 

la contratación, registro, control y administración 

de la deuda pública, por parte del gobierno del 

Estado de Michoacán de Ocampo, sus municipios 

y todos sus entes públicos. 

Ley de 

transparencia, 

acceso a la 

información 

pública y 

2016 Establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de 

acceso a la información y garantizar la protección 

de los datos personales en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
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protección de 

datos personales. 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad del 

Estado de Michoacán de Ocampo y sus 

municipios. 

Ley de 

asociaciones 

público-privadas. 

2016r 

2015p 

Regular y fomentar los esquemas para el desarrollo 

de proyectos de asociación público-privada que 

realicen el Estado, los municipios y entidades 

gubernamentales con el sector privado, bajo los 

principios de los artículos 129 y 130 de la 

constitución política del Estado libre y soberano de 

Michoacán de Ocampo. 

Ley de fomento y 

fortalecimiento a 

las actividades 

realizadas por 

organizaciones 

de la sociedad 

civil. 

2015 Fomentar y fortalecer las actividades que realizan 

las organizaciones de la sociedad civil como 

actores de cambio para la transformación social, 

que propician el desarrollo integral de mujeres y 

hombres de la entidad. así como mejorar las 

relaciones gobierno y organizaciones de la 

sociedad civil. 

Ley orgánica de 

la administración 

pública. 

2017r 

2015p 

Regular la organización, el funcionamiento, la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, institucionalidad, transversalidad, 

gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, 

sustentabilidad e igualdad sustantiva, serán los 

principios rectores de la administración pública 

estatal. 

Ley de 

mecanismos de 

2016r 

2015p 

Reglamentar los mecanismos de participación 

ciudadana, así como, los procesos para hacerlos 

efectivos, asegurando mediante la participación y 
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participación 

ciudadana. 

vigilancia ciudadana el completo ejercicio legal y 

transparente del gobierno. 

Ley para 

prevenir, atender 

y erradicar la 

trata de personas 

y para la 

protección y 

asistencia de las 

víctimas. 

2015 Prevenir, atender y erradicar la trata de personas, 

lo cual se considera, toda acción u omisión dolosa 

para captar, enganchar, transportar, transferir, 

retener, entregar, recibir o alojar a una o varias 

personas con fines de esclavitud, servidumbre, 

prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, explotación laboral, trabajo o servicios 

forzados, mendicidad forzada, actividades 

delictivas, adopción ilegal, matrimonio forzoso o 

servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres 

humanos vivos y experimentación biomédica 

ilícita en seres humanos, así como brindar 

protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y 

testigos, de conformidad con la ley general. 

Ley de pesca y 

acuacultura 

sustentables. 

2016r 

2015p 

Regular, fomentar y administrar lo referente a la 

pesca y acuacultura sustentables, conforme a lo 

establecido en la constitución política de los 

Estados unidos mexicanos, en la constitución local 

y en la normatividad vigente aplicable en la 

materia. 

Ley de los 

derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes. 

2018r 

2015p 

Establecer los principios rectores y criterios que 

orientarán la política local y estatal en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 

las facultades, competencias, concurrencia y bases 

de coordinación entre el gobierno del Estado y los 

municipios; y la actuación de los poderes 

legislativo y judicial, y los organismos 

constitucionales autónomos. 
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Ley de desarrollo 

económico. 

2016r 

2014p 

Promover el desarrollo económico del Estado, a 

través del fomento, estímulo y establecimiento de 

mecanismos para impulsar los sectores productivos 

en el Estado, mediante la aplicación de programas, 

acciones y la instalación de la infraestructura 

necesaria en la entidad para atraer inversión 

productiva, nacional y extranjera, así como la 

promoción de empresas estatales. 

Ley de productos 

orgánicos. 

2016r 

2014p 

Promover y regular los criterios y requisitos para la 

capacitación, conversión, producción, 

procesamiento, elaboración, preparación, 

acondicionamiento, almacenamiento, 

identificación, empaque, etiquetado, distribución, 

transporte, comercialización, verificación, 

inocuidad, trazabilidad y certificación de productos 

orgánicos 

Ley para la 

inclusión de las 

personas con 

discapacidad. 

2018r 

2014p 

Promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio 

en condiciones de igualdad de todos, de los 

derechos humanos de las personas con 

discapacidad, asegurando su inclusión y una mejor 

calidad de vida, así como concientizar, sensibilizar 

e informar a la sociedad en materia de 

discapacidad. 

Ley de la 

comisión estatal 

para la 

protección contra 

riesgos 

sanitarios. 

2014 El ejercicio de las atribuciones que en materia de 

protección, regulación, supervisión, control, 

fomento sanitario e imposición de sanciones en 

materia de salud. 

Ley para el 

desarrollo de la 

2016r 

2014p 

Fomentar la creación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, así como impulsar la creación 
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competitividad de 

la micro, pequeña 

y mediana 

empresa. 

de incubadoras de negocios en los centros de 

educación media superior y superior, que faciliten 

el establecimiento de empresas formales y 

competitivas, y brindar el apoyo para su viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad, a 

través de una política que establezca, programas, 

acciones y objetivos. 

Ley de 

planeación 

hacendaria, 

presupuesto, 

gasto público y 

contabilidad 

gubernamental. 

2016r 

2014p 

Reglamentar lo dispuesto por la constitución 

política del Estado libre y soberano de Michoacán 

de Ocampo, en materia de planeación hacendaria, 

programación, presupuesto, ejercicio y control de 

los recursos presupuestarios del Estado, 

contabilidad, control, vigilancia y evaluación, del 

gasto público que ejerzan los entes públicos bajo 

los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, 

calidad en el servicio, economía, transparencia, 

honestidad, racionalidad, austeridad, rendición de 

cuentas y equidad de género observando lo 

estipulado en la ley general de contabilidad 

gubernamental, así como los reglamentos 

correspondientes y las normas y lineamientos que 

emita el consejo nacional de armonización 

contable; en coadyuvancia con el consejo estatal de 

armonización contable para su difusión e 

implementación. 

Ley de educación. 2016r 

2014p 

Regular la educación que imparta el Estado, 

incluyendo a sus municipios, entidades 

paraestatales y organismos municipales 

descentralizados, los particulares con autorización 

o reconocimiento de validez oficial de estudios, 

estableciendo los lineamientos de la política 
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educativa para lograr un sistema educativo estatal 

de calidad que garantice el derecho a la educación, 

asegurando la participación activa de todos los 

involucrados en el proceso educativo, con sentido 

de responsabilidad social, privilegiando la 

participación de los educandos, padres de familia y 

docentes. 

Ley para la 

prevención, 

atención y 

tratamiento 

integral del 

sobrepeso, 

obesidad y 

trastornos de la 

conducta 

alimentaria. 

2014 Promover la adopción de estilos de vida saludables 

que consideren la apropiación de hábitos para una 

alimentación saludable, así como la práctica del 

deporte y la activación física regular 

Ley de cambio 

climático. 

2017r 

2014p 

Establecer la competencia del Estado y de los 

municipios en la elaboración y aplicación de 

políticas públicas para la adaptación al cambio 

climático y la mitigación de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero. 

Ley de 

responsabilidad 

ambiental. 

2014 Establecer la responsabilidad ambiental que se 

origina de los daños ocasionados al ambiente, 

así como la reparación y compensación de dichos 

daños cuando sea exigible a través de los 

procesos jurisdiccionales locales y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias. 

Ley de la 

defensoría 

pública 

2016r 

2013p 

Garantizar el derecho humano de acceso a la 

justicia a través del servicio de la defensa pública 
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que prestará el instituto de la defensoría pública 

del Estado de Michoacán. 

Ley por una vida 

libre de violencia 

para las mujeres. 

2017r 

2013p 

Establecer la coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno, para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres por 

razones de género, así como establecer las políticas 

públicas y acciones gubernamentales para 

garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y 

de no discriminación. 

Ley de desarrollo 

social. 

2015r 

2013p 

Promover un desarrollo social, humano, equitativo 

y sustentable, asegurando el acceso de toda la 

población. 

Ley ambiental 

para el desarrollo 

sustentable. 

2017r 

2013p 

Proteger el ambiente, conservar el patrimonio 

natural, propiciar el desarrollo sustentable del 

Estado. 

Ley de protección 

integral a las 

personas adultas 

mayores. 

2013 Reconocer, garantizar y proteger el ejercicio de los 

derechos fundamentales de las personas adultas 

mayores, sin ningún tipo de discriminación; a 

efecto de elevar su calidad de vida y promover su 

plena 

integración al desarrollo social, económico, 

político y cultural de la entidad, así como 

establecer las bases y disposiciones para su 

cumplimiento. 

Ley de ciencia, 

tecnología e 

innovación. 

2015r 

2012p 

Establecer y regular las políticas de Estado en 

materia de investigación científica, humanística y 

tecnológica, el desarrollo científico y tecnológico, 

la innovación y la transferencia de tecnología; 

reconociéndolas como instrumentos de promoción 
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del desarrollo sustentable, la competitividad 

económica, la mejoría de la calidad de vida y la 

transformación cultural de la sociedad. 

Ley para el 

desarrollo y 

protección de las 

madres jefas de 

familia. 

2012 Regular los derechos de las madres jefas de familia 

en el Estado, así como políticas públicas y 

programas que garanticen un apoyo económico 

mensual para alimentos, y demás beneficios, 

necesarios para mejorar su calidad de vida y la de 

sus menores hijos. 

Ley de turismo. 2017r 

2011p 

La conservación, mejoramiento y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales del Estado y 

creación de productos turísticos, en concordancia 

con los ordenamientos ecológicos y territoriales, de 

protección al medio ambiente, desarrollo urbano y 

rural, así como la creación de zonas de desarrollo 

turístico sustentable, atendiendo siempre al 

principio de la sustentabilidad. 

Ley del consejo 

económico y 

social. 

2016r 

2011p 

Establecer las bases para la integración, 

organización y funcionamiento del consejo 

económico y social del Estado. 

Ley para la 

prevención y 

gestión integral 

de residuos. 

2016 Garantizar el derecho de toda persona a un medio 

ambiente adecuado y saludable, al propiciar el 

desarrollo sustentable; así como prevenir y 

remediar la contaminación de sitios con residuos 

urbanos y de manejo especial, a través de la 

prevención, generación, valorización y gestión 

integral de dichos residuos. 

Ley de fomento y 

protección del 

maíz criollo como 

2011 Fomentar, proteger, y establecer al maíz criollo 

michoacano, como patrimonio alimentario del 

Estado de Michoacán; promover el desarrollo 

sustentable del maíz criollo michoacano; promover 
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patrimonio 

alimentario. 

la productividad, competitividad, sanidad y 

biodiversidad del maíz  

Ley para prevenir 

y eliminar la 

discriminación y 

la violencia. 

2017r 

2009p 

Establecer la coordinación entre los distintos 

niveles de gobierno en lo referente a las políticas 

públicas adecuadas para implementar las acciones 

necesarias que garanticen el acceso a una vida libre 

de discriminación y violencia, favoreciendo el 

desarrollo y bienestar fundado en el respeto de los 

derechos humanos, conforme a los principios de 

igualdad, libertad, no discriminación y desarrollo 

integral sustentable. 

Ley para la 

igualdad entre 

mujeres y 

hombres. 

2009 Establecer los lineamientos generales de las bases 

de coordinación entre los diferentes órdenes de 

gobierno para promover, impulsar y fomentar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres tanto 

en el ámbito público como en el privado. 

Ley de 

financiamiento 

rural. 

2008 Establecer el marco jurídico para que se disponga 

de recursos financieros accesibles, con intereses 

bajos, oportunos y suficientes para el desarrollo 

rural. 

Ley para la 

conservación y 

restauración de 

tierras. 

2016r 

2007p 

Combatir los procesos de degradación de las tierras 

en el medio rural y fomentar su restauración, 

mejoramiento y conservación, con el fin de 

mantener su calidad y cantidad en beneficio de la 

población del Estado; promover el manejo 

sustentable de las tierras y de los recursos 

naturales, en general, de modo que contribuya al 

incremento de la producción y de la productividad 

y al mejoramiento de los niveles de bienestar 

social, sin afectar la biodiversidad de los 

ecosistemas. 
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Ley de desarrollo 

cultural. 

2016r 

2007p 

Establecer las bases generales para garantizar el 

libre ejercicio del derecho a la cultura y de los 

derechos culturales de la población del Estado y de 

los michoacanos radicados fuera del territorio 

estatal 

Ley de salud. 2018r 

2007p 

Regular las bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud y la competencia del 

ejecutivo del Estado y sus municipios en materia 

de salubridad local. 

Ley de ganadería. 2016r 

2007p 

Regular la actividad pecuaria en el Estado de 

Michoacán y establecer las bases de organización, 

fomento, protección, movilización, sanidad, 

conservación y mejoramiento de la producción 

pecuaria. 

Ley de desarrollo 

rural integral 

sustentable. 

2016r 

2006p 

Instrumentar la política de Estado para el campo 

fortaleciendo la soberanía y seguridad 

agroalimentarias; impulsar el desarrollo rural en 

forma integral y sustentable. 

Ley del agua y 

gestión de 

cuencas. 

2016r 

2004p 

Regular la participación de las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal y 

municipal, en el ámbito de su competencia, así 

como de los sectores privado y social, en la 

planeación, administración, explotación, uso, 

aprovechamiento, preservación y recarga del agua, 

así como los servicios públicos, los estudios, 

proyectos y obras relacionadas con los recursos 

hídricos en el marco del desarrollo sustentable del 

Estado. 

Ley de desarrollo 

forestal 

sustentable. 

2016r 

2004p 

Proteger, conservar y fomentar los recursos 

forestales de Michoacán, para poder contribuir al 

desarrollo social, económico y ambiental, mediante 
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el manejo integral sustentable que se realicen en 

los ecosistemas, que correspondan a las cuencas 

hidrológicas forestales, sin perjuicio de lo previsto 

en otros ordenamientos. 

Ley de fomento 

apícola. 

2016r 

2004p 

Normar la actividad apícola, así como promover su 

fomento, desarrollo, protección y mejoramiento en 

el Estado. 

Ley para la 

atención y 

prevención de la 

violencia 

familiar. 

2018r 

2002p 

Establecer las bases y procedimientos, para la 

asistencia a las víctimas, así como la prevención de 

la violencia familiar en el Estado de Michoacán de 

Ocampo. 

Ley de 

organizaciones 

agrícolas. 

2016r 

1997p 

Fomentar y promover las condiciones necesarias 

para el desarrollo de la producción agrícola estatal, 

vinculándola a los programas nacionales estatales, 

municipales, regionales y locales sobre la materia 

Ley de 

planeación. 

2014r 

1989p 

Normar el proceso de planeación y conducción del 

desarrollo del Estado de Michoacán, así como 

establecer las normas, principios y bases para la 

integración y funcionamiento del sistema de 

planeación integral. 

Fuente: Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 

Ocampo, de 1989 a 2017. http://celem.michoacan.gob.mx/morelia/principal.jsp. NOTA: r 

= reformada. p = publicada. 

Entonces se puede inferir que los programas, planes, agendas, políticas, leyes, dependencias 

e instituciones son elementos esenciales para el análisis del desarrollo sustentable en la 

entidad, asimismo el análisis de indicadores son la parte cuantitativa que permiten medir el 

avance o retroceso del desarrollo de la región y complementar acciones de planeación 

estratégica y gestión al corto, mediano y largo plazo sobre el territorio que incluya los 

subsistemas principales de la sustentabilidad: natural, social y económico (Palacio-Prieto, 

Sánchez-Salazar, & Casado-Izquierdo, 2004). 
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Conclusiones  

Se manifiestan los avances en los temas de desarrollo sustentable para el país en temas 

relacionados con el ambiente, pero la presión que persiste en la dimensión social y económica 

con indicadores de crecimiento económico y pobreza. 

Se muestra una articulación entre la agenda de innovación, su plan de desarrollo en la entidad 

michoacana y los indicadores internacionales como los Objetivos del Desarrollo Sostenido, 

pero ya quedo desfasado con el PND 2018, por lo que resulta obligado un análisis de 

pertinencia con el actual Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Se muestran 51 leyes que propician el desarrollo sustentable o duradero en la entidad, que se 

tendrán que contrastar con la evolución de algunos indicadores como del crecimiento 

económico, deuda pública, pobreza, años de escolaridad, disposición de recursos hídricos, 

atención a derechohabientes, inseguridad entre otros. 
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Resumen  

El emprendimiento es un tópico que está en desarrollo su conceptuación, en específico, el 

emprendimiento social ha comenzado a tomar relevancia dado que se le observa como una 

alternativa para incidir en la mejora social. El objetivo de la investigación es la determinación 

de un perfil del emprendedor y el emprendimiento social en comunidades marginadas del sur 

del Valle de Toluca, específicamente, San Francisco Putla, municipio de Tenango del Valle, 

Estado de México. El referente teórico se basa en la revisión de literatura acerca de las 

características del emprendedor y del emprendimiento social. La metodología se basa en 

trabajo de campo con una encuesta a población joven de la localidad con el propósito de 

obtener información del emprendedor y del emprendimiento social. Los resultados indican  

que se presentan cualidades de emprendedor y las características del emprendimiento social 

son: la formación en la educación formal, liderazgo en grupos y su conducción, además la 

negociación así como el altruismo. Se concluye que la comunidad puede tener elementos que 

sostengan la realización de transformaciones sociales con este tipo de emprendimiento.  

Palabras Clave: Emprendimiento social, rasgos de emprendedor 

 

Abstract  

Entrepreneurship in one is a topic that is developing its conceptualization, in particular, social 

entrepreneurship has begun to take on importance since it is seen as an alternative to influence 

social improvement. The objective of the research is the determination of a profile of the 

entrepreneur and social entrepreneurship in marginalized communities in the south of the 

Toluca Valley, specifically, San Francisco Putla, municipality of Tenango del Valle, State of 

Mexico. The theoretical reference is based on the literature review about the characteristics 

of the entrepreneur and social entrepreneurship. The methodology is based on fieldwork with 

a survey of the local youth population in order to obtain information from the entrepreneur 

and social entrepreneurship. The results indicate that entrepreneurial qualities are presented 

and the characteristics of social entrepreneurship are: training in formal education, leadership 

in groups and their leadership, negotiation as well as altruism. It is concluded that the 

community can have elements that support the realization of social transformations with this 

type of entrepreneurship. 

Keywords: Social entrepreneurship, characteristics of entrepreneur   
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Introducción  

En la actualidad, el sistema económico basado en la economía de mercado (capitalista) ha 

sido cuestionado debido a los resultados diferenciados que ha presentado, por un lado el bajo 

ritmo de crecimiento económico, por otro, la alta concentración de la riqueza, en conjunto 

tienen como resultado alta desigualdad social y económica, además de procesos colaterales 

como la degradación medioambiental. En las últimas dos o tres décadas se han buscado 

alternativas a este escenario, entre éstas se encuentra el apoyo al emprendimiento para 

dinamizar la actividad económica y la generación de empleos. Los gobiernos por medio de 

políticas públicas buscan fomentar el emprendimiento, en especial en zonas con mayor 

rezago económico. 

 

El emprendimiento ha sido puesto en duda ya que se plantea que se promueve el beneficio 

individual y no el colectivo, pues lo único que mueve o incentiva al emprendedor es la 

optimización de las ganancias empresariales sin considerar otros objetivos de índole no 

económico como el impacto positivo en la mejora de la situación en la que está la sociedad 

o la naturaleza. 

 

El emprendimiento puede tener un alto efecto en cambiar la situación adversa 

socioeconómica de comunidades en localidades en pobreza o marginación, ya sea en el medio 

rural o urbano. Dado este contexto, la presente investigación tiene como objetivo la 

determinación de un perfil del emprendedor y el emprendimiento social en comunidades 

marginadas del sur del Valle de Toluca, específicamente, San Francisco Putla, municipio de 

Tenango del Valle, Estado de México. Cabe mencionar que la localidad de referencia está 

clasificada como marginada, con rezago social en un municipio con desarrollo humano 

medio.  

 

Referente teórico-conceptual  

 

El tema de emprendimiento ha mostrado un crecimiento en su propuesta teórica y en los 

estudios realizados. En primer lugar, el emprendedor es quien realiza el emprendimiento, sin 
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embargo, dada la diversidad de propuestas y enfoques no existe una única definición, por ello 

se plantean algunas pautas a seguir.  

 

Il y Duarte (2015) definen al emprendedor como aquel que aborda la aventura de un negocio, 

lleva a cabo su organización, hace la búsqueda de capital para su financiamiento y asume 

toda o buena parte del riesgo. Además después de un amplio estudio, ellos determinan rasgos 

comunes dada dicha variedad de enfoques, propuestas y definiciones, entre ellas se 

encuentran: personas innovadoras, creativas, detectan oportunidades, no aversión al riesgo y 

al fracaso. Asimismo, de acuerdo con Veciana (1999) citado en Il y Duarte (2015) se plantean 

cuatro enfoques teóricos de acuerdo con las perspectivas que consideran: a) económico, b) 

psicológico, c) sociocultural y d) gerencial. Bygrave y Hofer (1991) citados en Bucarno, 

Camarena y Saavedra (2015) hacen la propuesta de considerar el proceso emprendedor como 

el conjunto de las funciones, actividades y acciones asociadas con la percepción de la 

oportunidad y la creación de la organización para explotarla. 

 

En diferentes estudios se ha mencionado que existen motivantes para emprender. Por un lado, 

el emprendedor, es quien anhela la realización humana (más común en los países de 

crecimiento económico), a través de la identificación de oportunidades que le generen un 

valor económico (Corma, 2013), por otro lado, en el caso de las economías más pobres y en 

desarrollo el único objetivo es generar un medio de supervivencia frente al hambre y la 

pobreza (Trompenaars y Hampden, 2010).   

 

Por su parte, existe un tipo de emprendimiento social, que al igual que la definición de 

emprendedor, no existe una única forma de entenderlo. García et al. (2017) señalan que este 

emprendimiento ha sido conceptuado por numerosos investigadores, pero se ha realizado 

desde diferentes enfoques, en consecuencia, no hay un conceso al respecto.  

 

Becerra et al. (2013) citados en García et al. (2017) señalan que el emprendedor social como 

el emprendedor empresarial tienen convergencia en poseen creatividad e ideas innovadoras, 

los de tipo empresarial se enfocan en la retribución económica y los de corte social en la 

generación de cambios para la transformación y progreso de la sociedad.  
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Bargsted (2013) menciona que es un fenómeno complejo dado que abarca una orientación 

laboral y social específica, enfocada en el desarrollo de proyectos laborales y sociales que se 

no se encuadra en el emprendimiento tradicional. No se enfoca en generar un negocio 

rentable como oportunidad o necesidad de emprender. Sus propuestas se conforman por 

iniciativas para la superación de las dificultades sociales y el beneficio común a un grupo o 

colectivo con base en actividades empresariales, sociales o comunitarias. En las diferentes 

definiciones de este emprendimiento se tiene que considerar: a) el tipo de emprendimiento, 

b) el impacto ambiental, c) el motivo social subyacente y 4) las estrategias de investigación, 

sin embargo, en la mayoría de los casos no se toman en cuenta todos. La diversidad de 

maneras de entender el emprendimiento social es una realidad, ante este escenario, es posible 

presentar de manera resumida una serie de definiciones (véase tabla 1). 

 

Tabla 1. Definiciones de emprendimiento social 

Autor(es) Definición  

Apetrei et al. (2013)  Este emprendimiento se basa en el emprendedor social quien 

es un individuo que busca resolver un problema social con 

un enfoque innovador.  

Campos y Sanchis (2011) Emprendedores sociales son personas que son agentes de 

cambio social y tienen un perfil específico vinculado a lo 

social, dado que generan beneficios a la sociedad por encima 

de una los económicos (financieros o comerciales).  

Bossman y Livie (2010)  Individuos u organizaciones comprometidos en actividades 

de emprendimiento con un objetivo social. 

 

Continuación  

Autor(es) Definición  

Zahra, Gedajlovic, 

Neubaum y 

Shulman (2009) 

Actividades y procesos realizados para descubrir, definir y 

aprovechar las oportunidades, a fin de aumentar la riqueza 

social mediante la creación de nuevas empresas o la gestión 

de las organizaciones existentes de manera innovadora. 
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Céspedes (2009)  La meta es resolver una necesidad social. Responde a una 

creciente conciencia de que hay un límite a lo que los 

gobiernos pueden hacer en términos de la prestación de 

servicios como salud, educación y vivienda. 

Murphy y Coombes (2009) Creación y realización de una empresa orientada a promover 

un propósito o causa social específica en el contexto de la 

movilización. 

Vasakarla (2008) Implica actividades relativas a responsabilidad social y 

filantropía. 

Cohen et al. (2008) Emprendimiento como creación de valor con múltiples 

dimensiones y ampliado a diferentes tipos de objetivos. 

Guzmán y Trujillo (2008) Tipo específico de emprendimiento que busca soluciones a 

problemas sociales mediante la construcción, evaluación y 

consecución de oportunidades que permitan generar valor 

social sostenible con diversas modalidades de 

organizaciones. 

Tracey y Phillips (2007) Soluciones económicamente sustentables para problemas 

sociales. 

Hartigan (2006) (Scwab 

Foundation) 

Tipo de emprendimiento que se encamina hacia la progresiva 

transformación social a través de un nuevo tipo de negocios. 

Roa (2005) (Organización 

Ashoka) 

El emprendimiento social alude al tercer sector, 

organizaciones sociales que se profesionalizan, que pueden 

o no tener ánimo de lucro y que trabajan para un objetivo 

social definido en cualquier campo del desarrollo humano. 

Roberts y Woods (2005) Construcción, evaluación y persecución de oportunidades 

para el cambio social transformativo. 

Tan, Williams y Tan 

(2005) 

Emprendimiento centrado en la generación de beneficios 

para la sociedad a partir de la innovación y la asunción de 

riesgos. 

Alvord, Brown y Letts 

(2004) 

Innovación para generar impacto social. 
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Thompson, Alvy y Lees 

(2000) 

Emprendedor social es una persona que detecta una 

oportunidad y satisface alguna necesidad no satisfecha por el 

Estado, tiene capacidad de conjuntar recursos para generar 

un cambio social. 

Fuente: Elaboración propia con base en Bargsted (2013) y García et al. (2017). 

 

 

Así, es posible establecer que la mayoría de las propuestas para entender al emprendimiento 

social consideran que los emprendedores están orientados a la atención/solución de un 

problema de un colectivo o grupo social, cuyo resultado es el bien común por medio de uso 

de recursos enfocados a ese fin.  

 

Nuestra propuesta sobre el emprendimiento empresarial y social se esquematiza en la Figura 

1, en la cual se establecen los elementos de análisis y sus vínculos. Los emprendedores de 

ambos tipos están inmersos en un ecosistema que favorece (en mayor o menor grado) el 

emprendimiento, aunado se encuentran los rasgos individuales del emprendedor (de diversa 

índole) así como los distintos entornos en el que se encuentra. 

 

Pero, el parteaguas es el motivo o razón de emprender, por un lado las ganancias 

empresariales (fines de lucro), por otro, el impacto social por aportes o mejoras (bien común). 

En el emprendimiento empresarial se generan servicios o productos que se destinan al 

mercado, tener ingresos por venta y llegar a las ganancias. En el emprendimiento social los 

productos o servicios se destinan a impactar socialmente, ya sea por la transferencia directa 

o vía el mercado de dichos bienes.  
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Figura 1. Emprendimiento empresarial y social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecosistema para el 
emprendimiento: 
Familia, empresas, 
gobierno, escuela, 
grupos sociales, 
internet (mundo 

digital) 

Rasgos individuales del 
emprendedor: 

psicológicos, culturales, 
educativos, laborales, 

capacidades, 
aspiraciones y 
necesidades 

Entornos: social, 
cultural, 

económico-
productivo, 

político-
gubernamental, 
medioambiental, 

tecnológico 

Motivación 
económica: Ganancias 

empresariales  

Motivación social: 
cambios, atención, 

aportación o mejora social 

Emprendimiento 
empresarial  

Emprendimiento 
social   
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Metodología 

De acuerdo con Ramírez (2010) y Ramírez, Tena y Avitia (2016), es posible determinar un 

perfil de emprendedor de acuerdo con características personales y del entorno, en 

consecuencia, se mide el grado que se posee, además, la información permite observar el 

emprendimiento realizado. La información se agrupa en argumentos a validar en temas a 

saber: 

 

1. La existencia de familiares empresarios o auto-empleados en la vida de los estudiantes 

universitarios, influirá positivamente en su actitud emprendedora.  

2. La experiencia previa adquirida en trabajos anteriores, influirá positivamente en la actitud 

emprendedora de los estudiantes universitarios.  

3. Los estudiantes que muestren un alto grado de valor superior para auto-trascender, tendrán 

mayores posibilidades de crear su propia empresa.  

4. Los estudiantes que muestren un alto grado de valor superior conservación, tendrán 

mayores posibilidades de crear su propia empresa.  

5. Aquellos estudiantes que muestren un mayor grado del valor de orden superior apertura al 

cambio, tendrán mayores posibilidades de crear su propia empresa.  

6. Los estudiantes que presenten una alta puntuación en el valor de orden superior auto-

engrandecimiento, tendrán más posibilidades de crear su propia empresa.  

7. El rasgo de personalidad amabilidad, influirá positivamente en la actitud emprendedora de 

los estudiantes.  

8. El rasgo de personalidad necesidad de logro, influirá positivamente en la actitud 

emprendedora de los estudiantes universitarios.  

Mercado  

Social (fuera 
del mercado) Social (dentro 

del mercado) 
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9. El rasgo de personalidad propensión al riesgo, influirá positivamente en la actitud 

emprendedora de los estudiantes universitarios.  

10. El rasgo de personalidad extroversión, influirá positivamente en las intenciones de los 

estudiantes para crear su propia empresa.  

11. El rasgo de personalidad tolerancia a la ambigüedad, influirá positivamente en la actitud 

emprendedora de los estudiantes universitarios.  

12. El rasgo de personalidad control interno, influirá positivamente en la actitud 

emprendedora de los estudiantes universitarios.  

13. La presencia de neurosis influirá negativamente en la actitud de los estudiantes hacia la 

creación de empresas.  

14. La educación que reciben los estudiantes en temas empresariales, influirá positivamente 

en la intención de crear su propio negocio.  

15. La proposición de soluciones ante problemas o situaciones a resolver  

 

En segundo lugar, el conjunto de argumentos para definir un emprendedor consisten en: 

16. Tenacidad: como fuerza activa ante los obstáculos, resistencia a los obstáculos. 

17. Auto-confianza: como sentimiento de auto-estima, seguridad que proviene de la 

conciencia que uno tiene por sí mismo. 

18. Liderazgo y coordinación: como capacidad de movilización de recursos y de intercambios 

de información para realizar operativos funcionales. 

19. Comunicación: como formas de intercambio de información entre actores humanamente 

integrados y estimulantes. 

20. Negociación: como capacidad para lograr acuerdos. 

21. Responsabilidad: como compromiso al cumplimiento. 

22. Capacidad para asumir riesgo: como la habilidad para asumir incertidumbre, aventurarse 

a hacer cosas nuevas y diferentes. 

23. Altruismo: como solidaridad, proyección a los demás, trascendencia individual. 

24. Creatividad e innovación: como modo de ocupar la inteligencia para ver la realidad 

superando bloqueos individuales y ofreciendo respuestas personales diversas. 
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De manera específica, para el emprendimiento social, García et al. (2017) establecen para 

observar en estudiantes una serie de aspectos generales de este tipo de emprendimiento:  

i. Conocimiento del concepto de emprendimiento social/empresa 

ii. Habilidad para la identificación de diversos instrumentos de financiamiento y recursos 

iii. Conciencia y sensibilidad de las necesidades de la sociedad 

iv. Aseguramiento de la disponibilidad de voluntarios y colaboradores motivados 

v. Capacidad de los emprendedores sociales para crear un detallado plan de negocios  

 

La conjunción de las propuestas anteriores permite el diseño de argumentos cuya información 

se recopila con fuentes primarias (encuesta). Por tanto, se diseña un cuestionario con una 

escala Likert a ser aplicado en estudiantes de bachillerato de la comunidad en estudio, los 

informantes aportan datos en temas de características individuales (personalidad, 

aspiraciones, actitudes habilidades) y del entorno (ambiente empresarial, formación 

educativa y necesidades sociales), la escala tiene 5 posibles grados de respuesta enumerado 

desde 1-nunca, 2-a veces, 3-frecuentemente, 4 mayoría de veces hasta 5-siempre. El resultado 

es una serie de datos que permite inferir los rasgos de emprendedor y de emprendimiento 

social (véase tabla 2).  

 

Tabla 2. Ficha técnica de la encuesta 

Rubro  Información  

Ámbito geográfico Local, San Francisco Putla, municipio de Tenango del Valle, 

Estado de México  

Universo Estudiantes de nivel medio superior, subsistema de 

telebachillerato 

Tamaño del universo 63 estudiantes de bachillerato en 2019 

Técnica y modo de 

aplicación 

Encuesta por medio de cuestionario estructurado con escala 

Likert 

Fecha de aplicación Agosto de 2019  

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados 

La información compilada con base en la encuesta se encuentra organizada en la tabla 3. En 

éste se presenta el rubro que es una característica, rasgo o cualidad de emprendimiento o 

emprendedor (se incluyen los rubros correspondientes al emprendimiento social), además, el 

puntaje promedio presentado (rango de valores de 0.0 a 5.0) y su clasificación (en rangos de 

muy bajo hasta muy alto). 

 

En primer lugar, de acuerdo con la clasificación empleada es pertinente mencionar que los 

puntajes no presentan valores en los extremos (muy bajo, 0.0 a 0.99 y muy alto, 4.00 a 5.00) 

tampoco en valores menos extremos (bajo, 1.00 a 1.99). La mayor parte de los rubros de los 

rasgos del emprendedor o emprendimiento se encuentra en los rangos de moderado y alto, 

2.00 a 2.99 y 3.00 a 3.99 respectivamente. 

Tabla 3. Rasgos de emprendedor y emprendimiento  

Número Rasgos de emprendedor/emprendimiento Puntaje Clasificación 

1 Ambiente familiar empresarial  2.68 Moderado 

2 Experiencia laboral previa 2.60 Moderado 

3 Trascendencia personal 2.67 Moderado 

4 Conservación de persona o grupo 2.69 Moderado 

5 Apertura al cambio 2.93 Moderado 

6 Crecimiento personal 3.13 Alto 

7 Trato amable 3.61 Alto 

8 Tenacidad 3.89 Alto 

9 Enfrentamiento a riesgos 3.07 Alto 

10 Ser extrovertido 2.67 Moderado 

11 Tolerancia a la ambigüedad 2.93 Moderado 

12 Autocontrol 3.00 Alto 

13 Ser aprehensivo 2.20 Moderado 

14 Plan de estudios con cursos de emprendedor 3.36 Alto 

15 Propositivo en resolver problemas 3.36 Alto 

16 Enfrentamiento a obstáculos 3.20 Alto 
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17 Valoración de la dignidad personal 3.48 Alto 

18 Liderazgo para conducción de grupos 3.25 Alto 

19 Capacidad de comunicación adecuada 2.98 Moderado 

20 Capacidad de negociación adecuada 3.16 Alto 

21 Capacidad de conducción de grupos 3.52 Alto 

22 Encargarse del riesgo e incertidumbre 3.51 Alto 

23 

Altruismo, ayuda a semejantes en resolver 

problemas 3.38 
Alto 

24 Creatividad e innovación  2.79 Moderado 

Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo realizado con encuestas aplicadas en 

agosto de 2019. 

Nota: Con base en el puntaje, los rangos de clasificación: de 0.0 a 0.99 es muy bajo, de 1.00 

a 1.99 es bajo, 2.00 a 2.99 es moderado, de 3.00 a 3.99 es alto y de 4.00 a 5.00 se considera 

muy alto.  

 

 

Con base en la propuesta de clasificación, los rubros que más resaltan por su puntaje, por lo 

tanto, los rasgos de emprendedores o de emprendimiento que se presentan en el grupo en 

estudio son: 6), 7), 8), 9), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 20), 21), 22) y 23), resaltando por su 

alto puntaje en comparación al resto tanto 7) y 8). 

 

Cabe recordar que el emprendimiento social de acuerdo con García et al. (2017) considera 

rubros conocimiento sobre emprendimiento, capacitación para el emprendimiento, 

sensibilidad por las necesidades de la sociedad, manejo de grupos y capacidad para crear un 

negocios. En consecuencia, con base en el cuadro 3 se extraen los rubros que perfilan el 

emprendimiento social: 4), 14), 18), 19), 20), 21) y 23). 

 

De esa forma, al revisar los rubros de la presencia de características de emprendedor y los de 

emprendimiento/emprendedor social se muestra la convergencia en: 14), 18), 20), 21) y 23), 

es decir, formación escolar en emprendimiento, liderazgo para conducir grupos, capacidad 
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de negociación adecuada, capacidad de conducción de grupos así como altruismo, ayuda a 

semejantes en resolver problemas respectivamente.  

 

La conjunción en subgrupos de los rasgos de emprendedor y emprendimiento, tanto en 

general como el social, queda plasmado en la figura 2.  

 

Figura 2. Rasgos de Emprendedor y Emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Cuadro 3. 

 

 

Conclusiones  

En la economía actual, tanto en México como en diferentes partes del mundo, diversas 

alternativas se han buscado para generar un crecimiento económico mayor así como más 

puestos de trabajo, en economías con menor desarrollo socioeconómico la necesidad de 

activar la economía es prioridad.  

 

Rasgos de  

Emprendedor y  

Emprendimiento:  

6), 7), 8), 9), 

12), 16),  y 17)  

además: 

 
 
 
 
 
 
e 

Rasgos de 
Emprendimiento social: 
4) y 19), además  

 
 
 
 

Rasgos de 
Emprendimiento 
social en la 
comunidad: 14), 18), 
20), 21) y 23) 
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El emprendimiento recibe atención en décadas recientes y en la actualidad  se encuentra en 

una etapa de construcción teórica y conceptual, dado que no existen definiciones únicas de 

emprendimiento y emprendedores se ha propuesto en este trabajo una forma de plantear al 

emprendimiento social para una comunidad clasificada en marginación.  

 

Las características del emprendimiento social se sostienen en la formación en la educación 

formal, liderazgo en grupos y su conducción, además la negociación así como el altruismo. 

Por tanto, los emprendedores sociales cuentan con ese conjunto de rasgos que permita entrar 

a la dinámica de nuevos emprendimientos para incidir en la mejora de condiciones de la 

sociedad en un entorno local. 
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Resumen. 

El almidón es en la actualidad uno de los productos más versátiles, tanto así que su uso está 

prácticamente extendido a un sin número de ramas industriales, así como una cantidad casi 

irrisoria de aplicaciones. Lo que hace al almidón tan versátil, es su estructura interna capaz 

de adaptarse a las necesidades especiales de cada uso posible que se le pueda encontrar; este 

material es la vez tan diverso, pues sus características varían de acuerdo a su fuente y 

posterior procesado. Al día de hoy las mayores fuentes de almidón son los cereales y algunas 

legumbres, siendo que los países productores de almidón encuentran la mayor parte de su 

fuente en un único producto, (cereales o legumbres) por ejemplo, la mayor fuente de almidón 

en México es el maíz, siendo este el alimento por excelencia de los mexicanos desde épocas 

precolombinas, y en EE.UU. la mayor fuente es el trigo. En la actualidad lo alternativo está 

tomando gran relevancia en la alimentación, medicina, energías, para la búsqueda de 

soluciones a problemas actuales. Hoy en día la semilla del árbol de Ramón está ganando 

especial interés en la comunidad científica como producto forestal con alto valor nutricional 

y un gran potencial para su industrialización. La presente investigación es un diagnóstico 

para conocer si es factible producir almidón a base de semillas de Ramón para uso industrial, 

haciendo la aclaración que este es un avance como primer acercamiento, en un segundo 

momento, se comprobará si es factible económicamente. 

Palabras Clave: Factibilidad, producción, almidón, semilla, Ramón 

 

 

Abstract 

Starch is currently one of the most versatile products, so much so that its use is practically 

extended to a number of industrial branches, as well as an almost ridiculous amount of 

applications. What makes starch so versatile is its internal structure capable of adapting to 

the special needs of each possible use that can be found; This material is both so diverse, as 

its characteristics vary according to its source and subsequent processing. Today, the main 

sources of starch are cereals and some legumes, with starch-producing countries finding most 

of their source in a single product, (cereals or legumes), for example, the largest source of 

starch in Mexico It is corn, this being the food par excellence of Mexicans since pre-

Columbian times, and in the USA. The biggest source is wheat. Currently the alternative is 
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taking great relevance in food, medicine, energy, for the search for solutions to current 

problems. Today the seed of the Ramón tree is gaining special interest in the scientific 

community as a forest product with high nutritional value and great potential for 

industrialization. The present investigation is a diagnosis to know if it is feasible to produce 

starch based on Ramón seeds for industrial use, making the clarification that this is an 

advance as a first approach, in a second moment, it will be verified if it is economically 

feasible. 

Keyswords:  Feasibility, production, starch, seed, Ramon 

 

 

Introducción.  

El almidón es en la actualidad una materia prima muy cotizada por diversas industrias de 

todo el mundo. El almidón es la reserva de energía de las plantas, y se le puede encontrar en 

cereales como el maíz, el trigo, el centeno, el arroz, cebada, y en tubérculos como la papa y 

raíces como la yuca. Los países procesan el almidón de diversas fuentes, en nuestro país la 

principal fuente del almidón es el maíz. Pero el Ramón se perfila como una alternativa a las 

fuentes convencionales de almidón. 

En México la principal fuente de almidón es el maíz; en los últimos años ha surgido una 

tendencia hacia lo alternativo, se ve en casi todo alrededor, en las fuentes de energía, en el 

uso de nuevos materiales, en la forma en que se cultivan los alimentos, en fin no hay nada a 

que no se encuentre en constante mejora, pues eso es lo que es mirar hacia las alternativas de 

lo que se hace, el almidón no es la excepción, para el caso de México, se han analizado 

diversos alimentos en busca de una alternativa al almidón de maíz, uno de estas fuentes 

alternativas es la semilla de Ramón, al cual por medio de diversos estudios se ha comprobado 

que puede ser una alternativa, pero no existe información que respalde su viabilidad 

económica, por lo que se propone realizar un diagnóstico de factibilidad  para la producción 

de almidón a base de semilla de “Brosimum Alicastrum”, y poder averiguar si la producción 

del almidón es viable económicamente para la industria. 
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Desarrollo. 

Lugar De Investigación. 

Calkiní es uno de los 11 municipios pertenecientes al Estado de Campeche, México. El 

nombre de este municipio proviene de las palabras mayas: Cal (Garganta), Kin (Sol) y el 

sufijo "i" que equivale en el español a la proposición de; es decir Calkiní significa "Garganta 

del Sol". El municipio de Calkiní cuenta con todos los servicios básicos por lo que no se 

presentan problemas debido a estos. Calkiní está emplazado en una muy buena localización 

gracias a su oportuna geografía en medio de los estados de Campeche y Yucatán, ambos 

unidos por medio de la carretera 180 puerto Matamoros- puerto Juárez. 

 

Región: Península De Yucatán. 

Estado: San Francisco de Campeche. Municipio: Calkiní. Coordenadas: Entre los paralelos 

20°06’ y 20°51’ de latitud norte; los meridianos 89°51’ y 90°31’ de longitud oeste; altitud 

entre 0 y 100 m. 

Colindancias: Al norte con el Golfo de México, el estado de Yucatán y la Zona Interestatal 

de Campeche-Yucatán; al este con la Zona Interestatal de Campeche Yucatán y con el 

municipio de Hopelchén; al sur con los municipios de Hopelchén y Hecelchakán y al oeste 

con el Golfo de México, (INEGI, 2009). 

Extensión: Tiene una extensión territorial de 1,966.57 km2. Representa el 3.45% de la 

superficie del estado, (Ortegón, 2008). 

Nº habitantes: Cuenta con un población superior a los 52, 000 habitantes (52,890 en 2010, 

lo que representó el 6.4 de la población del estado), (SEDESOL, 2011). 

Orografía: En general, la superficie tiene pocos accidentes geográficos, ya que se compone 

de planicies y un somero relieve. Asimismo, de sur a norte se encuentra una pequeña cadena 

de lomeríos que alcanza una altura máxima del orden de 10 a 50 metros. 

Hidrografía: Las corrientes de agua son Huayamil, Conveniencia y el Caguamo, sin 

embargo, su potencial hidráulico se encuentra en el subsuelo, a una profundidad escasa que 

va de tres a 40 metros, según la distancia de la costa. En la parte oeste del municipio existe 

un ojo de agua dulce, conocido como "el remate", cuyas aguas, mediante un canal corren 

hacia el mar. Los cuerpos de agua que existen son, los esteros de Celestún, Yaltún e Isla 

Arena, así como las lagunas de la Soledad y la Carbonera.  
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Clima: El clima predominante es del grupo de los cálidos-subhúmedo, con lluvias en verano 

y otoño; las temperaturas medias anuales varían de 26.4°C a 27.8°C, las precipitaciones 

pluviales fluctúan entre 800 mm. y 1,100 mm., siendo los meses de mayo a septiembre los 

de mayor precipitación. 

Características y uso de suelo: Los suelos del municipio se pueden clasificar en cuatro 

grupos: 

• Litorales: Presentan abundantes cantidades de piedra en diferentes tamaños, existe 

también roca caliza en peligro de erosionarse. 

• Luvisol-litosoles: Constituyen una delgada capa sobre suelo calizo, son aptos para 

labores agrícolas mecanizadas, para cultivo de frutas, henequen y cultivos básicos 

de autoconsumo obtenidos con técnicas tradicionales. 

• Regosol eutricos: Se encuentran al oeste del municipio hacia la región del litoral, 

son suelos arenosos y salinos, aptos para siembra de coco. 

• Vertisol-pelicos o akalche: Contienen concentraciones salinas, donde se forman 

pantanos y marismas, que son terrenos bajos inundados por las aguas del mar. En 

ellos crecen manglares y arbustos rizóforos, cuyas cortezas, hojas y frutos sirven 

para curtir. 

La sociedad moderna enfrenta actualmente nuevos desafíos relacionados con la alimentación, 

los cambios climáticos acaecidos en los últimos años han afectado de manera negativa la 

producción de alimentos, en algunas zonas del país, especialmente en la producción de maíz, 

la fuente principal de almidón en México. Gran parte de la producción mundial de almidón 

tiene su fuente en el maíz y la yuca. La producción a nivel mundial del almidón se basa en 

una conversión de alimentos, y el cual tiene una gran demanda debido a la diversidad de 

aplicaciones. Este polisacárido se extrae principalmente de maíz, pero la demanda es cada 

vez mayor razón por la cual se ha dado la búsqueda de fuentes alternativas. Uno de los 

cultivos que se ha explorado para obtener el almidón es la semilla de Ramón; dándole un 

valor agregado al utilizarlo como materia prima para la obtención de almidón nativo. Es 

importante conocer si la producción de almidón de Ramón presenta una viabilidad económica 

frente al almidón de maíz o de frente a otras fuentes convencionales, para poder ser 

considerado como una fuente seria para la utilización de un recurso hasta ahora subutilizado, 
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y poder considerar estos parámetros para el diseño de un sistema de producción a mayor 

escala. 

El presente trabajo nos lleva a plantear las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuál es la estacionalidad del árbol de ramón? 

¿Qué es lo necesario para producir almidón a base de semillas de ramón? 

 

 

Objetivo 

Diagnosticar la factibilidad de producir almidón a base de semillas de Ramón para su uso en 

la industria. 

 

 

Fundamentación Teórica. 

El Ramón (“Brosimum Alicastrum”) es uno de los arboles dominantes de las selvas de 

México, es un árbol que puede encontrarse en abundancia en las zonas comprendidas desde 

el norte de México hasta el estado de Acre en Brasil, incluyendo islas caribeñas, (Meiners, 

Garduño, & Blois, 2009). Dependiendo del lugar donde se encuentre recibe distintos 

nombres, en nuestra región es conocido propiamente como Ramón, y como Ox en lengua 

maya. El Ramón es un árbol de hojas perennes muy apreciado entre los criadores de animales 

de corral, especialmente para ganado vacuno y caprino, por su alto valor nutritivo de sus 

hojas en la dieta de dichos animales. También representa un elemento ecológicamente 

importante en la composición florística de las selvas baja y mediana, siendo sus hojas y frutos 

alimento para animales y aves silvestres, (Ortiz & Tuz., 2008). 

El Ramón (“Brosimum Alicastrum”)  es una planta cuyo uso en la antigüedad no solo se 

limitaba a la utilización de su follaje como alimento para los animales, sus semillas 

constituían una fuente de alimento para las antiguas poblaciones mayas.  Existen conjeturas 

de que los pueblos Mayas utilizaban para su consumo sus semillas y que hasta llegaron a 

sembrarlos a manera de plantaciones. De acuerdo con Dennis E. Puleston, el Ramón junto al 

maíz fueron posiblemente las principales fuentes de alimento para los mayas del periodo 

clásico (años del 250 al 900 d.C), (Puleston, 1968). Los mayas reconocieron el valor preciso 

de las plantas como el Ramón; llegaron a  apreciaron el valor de su semilla, mucho más 
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nutritiva, y que sus cosechas son más productivas y resistentes a sequías o inundaciones que 

el maíz y otros cultivos anuales, (Meiners, Garduño, & Blois, 2009). Por ello, en las 

comunidades donde está presente el Ramón, los adultos mayores hablan de cómo en décadas 

atrás las semillas de este árbol los salvó de alguna hambruna (por algún desastre natural o el 

ataque de plagas al maíz). 

 

Características Del Ramón. 

El Ramón se le puede describir como un árbol de hasta 20m de altura, perennifolio, copa 

piramidal densa, hojas simples, flores unisexuales, fruto en forma de drupa de 2 a 3 cm de 

diámetro anaranjado o rojo al madurar, semillas de 9 a 13 mm de largo por 16 a 20 mm de 

ancho esféricas y aplanadas cubiertas de una testa papirácea de color moreno claro, es un 

árbol muy adaptable, resistente a la sequía y  sitios de poca humedad puede crecer un diversos 

tipos de suelos, razón por la cual “el árbol de Ramón, ha sido definido como el árbol indicador 

del bosque muy húmedo subtropical cálido”, (CONAP, 2004). 

 

El Almidón. 

El almidón es un polisacárido de origen vegetal que tiene muchas aplicaciones en la industria 

de los alimentos, además de que posee bajo costo de biodegradabilidad y biocompatibilidad, 

(Breton, Montoya, & Ramos, 2008). Se forma en los gránulos de clorofila de las plantas; en 

ce>reales como el maíz, cebada, trigo, arroz y centeno, y en tubérculos como la papa; o en 

raíces como la tapioca, el arrurruz, y el satirión (Departamento de Estudios Económicos, 

1954), es el principal carbohidrato de reserva sintetizado por las plantas constituyendo un 

fuente de energía esencial para muchos organismos especialmente el hombre; actualmente 

existe la tendencia de consumir alimentos más saludables reduciendo el consumo de azúcar 

refinada y grasas, substituyéndoles por derivados de almidón, (Aviña, 2014). Sin embargo 

en nuestra cultura el principal uso de los almidones es estético. El uso estético del almidón 

se debe a que este es una materia prima  excelente para la modificación de la apariencia, 

consistencia y textura de los alimentos, aunque este uso no solo se basa en la cantidad de 

almidón usado, sino también el tipo de almidón usado para un alimento en particular. La 

procedencia del almidón influye directamente en las reacciones químicas de este con otros 
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compuestos, por lo que de acuerdo  su procedencia se puede diferir su estructura molecular, 

(Castillo & Peréz, 2003). 

 

Estructura Del Almidón. 

El almidón está organizado en discretas partículas, gránulos de diferentes tamaños formas 

morfología y composición, y la estructura supramolecular depende de la fuente botánica. Los 

diámetros de los gránulos generalmente van desde menos de 1 μm más de 100 μm, las formas 

pueden ser regulares (esféricos, ovoides o angulares) o bastante irregulares, (Bertolini A. C., 

2010). Fuentes de almidón. Los almidones son la mayor fuente de polisacáridos en alimentos 

de origen vegetal, Los almidones comerciales se obtienen principalmente de las semillas del 

maíz, (como es el caso de nuestro país) y del trigo, y de tubérculos como la papa y la yuca. 

La fuente vegetal del almidón, determina en gran medida la reacción que tendrá al momento 

de usarlo, en que se use, y cuanto del mismo se use. Los almidones se presentan empacados 

sobre si mismos de manera natural, dando origen a gránulos visible con microscopios de baja 

solución, presentando formas que varían de acuerdo a su procedencia, yendo de formas casi 

esféricas a formas completamente irregulares, (Aviña, 2014). 

 

Tipos De Almidón. 

Al almidón recién extraído, sin modificaciones, se le conoce como almidón nativo y de 

acuerdo al contenido de amilosa, los almidones se pueden clasificar en diferentes grupos 

como los almidones cerosos, que contienen muy poca cantidad e amilosa, (< > 1%), los 

normales  que contienen entre 18-·30% de amilosa, y los altos en amilosa que contiene 70% 

o más de este polímero, (Chávez, 2007). Las características químicas y estructurales de las 

moléculas que componen al almidón, se pueden modificar por métodos químicos, físicos y/o 

biotecnológicos, con lo cual se pueden mejorar ciertas propiedades que no son deseables en 

el almidón nativo. Estas modificaciones tienen lugar a nivel molecular y no alteran, en la 

mayoría de los casos, la apariencia microscópica del gránulo, (Breton, Montoya, & Ramos, 

2008). Las modificaciones al almidón nativo de diversas fuentes producen nuevos derivados 

altamente funcionales, esto ha permitido la evolución de nuevas tecnologías de uso en la 

industria de los alimentos. Con este fin, los almidones modificados se han empleado para dar 

ventaja competitiva en nuevos productos, (Breton, Montoya, & Ramos, 2008). Los almidones 
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pueden ser modificados mediante diversos métodos, con el fin de eliminar las características 

no deseables del almidón, pero todas se clasifican en dos grupos, técnicas de modificación 

físicas y las técnicas de modificación química.  

 

Gelatinización. 

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, pero pueden absorber agua de manera 

reversible, pueden hincharse ligeramente y volver luego al tamaño original al secarse. Sin 

embargo, cuando se calientan en agua, los gránulos de almidón sufren el proceso denominado 

gelatinización, que es la disrupción de la ordenación de las moléculas en los gránulos.  

Durante la gelatinización se produce la lixiviación de la amilosa, la gelatinización total se 

produce normalmente dentro de un intervalo más o menos amplio de temperatura, siendo los 

gránulos más grandes los que primero gelatinizan. Al final de este fenómeno se genera una 

pasta en la que existen cadenas de amilosa de bajo peso molecular altamente hidratadas que 

rodean a los agregados, también hidratados, de los restos de los gránulos. 

 

Retrogradación. 

Se define como la insolubilización y la precipitación espontánea, principalmente de las 

moléculas de amilosa, debido a que sus cadenas lineales se orientan Paralelamente y accionan 

entre sí por puentes de hidrógeno a través de sus Múltiples hidroxilos; se puede efectuar por 

diversas rutas que dependen de la Concentración y de la temperatura del sistema. Si se 

calienta una solución concentrada de amilosa y se enfría rápidamente hasta alcanzar la 

temperatura ambiente se forma un gel rígido y reversible, pero si las soluciones son diluidas, 

se vuelven opacas y precipitan cuando se dejan reposar y enfriar lentamente. 

De manera más general los usos de los almidones se extienden a través de El almidón se 

utiliza en una amplia variedad de productos no alimentarios. Por ejemplo: 

Adhesivos: Gomas de cola de fusión, estampillas, encuadernación, sobres, etiquetas; 

Explosivos: Adhesivo para la cabeza de los fósforos; Papel recubrimientos de papel, 

pañales desechables; Construcción: Aglutinante para tabiques de concreto, adhesivo 

para madera laminada; Metal: Adhesivo de metal poroso, aglutinantes para núcleos 

de fundición; Textiles: Acabado de telas, estampado; Cosméticos: Maquillajes, 

cremas faciales; Farmacéuticos: Revestimiento de cápsulas, agentes dispersantes; 
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Minería: Separación de minerales por flotación y sedimentación; Otros: Películas de 

plásticos biodegradables, baterías secas, (FAO, Los almidones tropicales no llegan al 

mercado, 1998). 

 

Aplicaciones Alimenticias. 

El almidón es la reserva principal de las plantas, supone entre un 70-80 % de las calorías 

consumidas por las personas. En la industria de la comida, el almidón es considerado como 

el principal componente de muchas fórmulas de alimentos, además de ser el responsable por 

importantes propiedades funcionales y características nutricionales. Sim embargo, el almidón 

no solo es usado como un ingrediente principal en la comida, sim embargo también es usado 

en un amplio rango de aplicaciones en la formulación de comidas y bebidas. En alimentos, 

los almidones y sus derivados son usados como ingredientes, en pequeñas o grandes 

cantidades, para mejorar el aspecto, conservación, o propiedades. Porque de la relación entre 

estructura y funcionalidad, los almidones químicos y las tecnologías de modificación han 

sido estudiadas para obtener estructuras con funcionalidades específicas. Los almidones 

nativos y modificados son utilizados en la industria alimenticia para dar textura, 

espesar/gelificar, evitar la retrodegradación y congelar- estabilizar el derretido-, agente 

emulsificante, gel endurecedor, y dar claridad. Además de que pueden ser usados para la 

fabricación de dextrinas, endulzantes y almibares, (Bertolini A. C., 2010), (Quevedo, 2010). 

 

Aplicaciones A La Salud. 

En la industria de la comida, el almidón en fórmulas de salud, nutrición, y productos 

funcionales han sido considerados uno de los más promisorios mercados y han motivados la 

investigación en el desarrollo de nuevos productos. Esta dirección soporta el desarrollo de 

modernos productos tales como helados bajos en grasa y alimentos libres de gluten, donde el 

almidón puede ser usado como co-ingrediente principal, (Bertolini A. C., 2010). 

 

Aplicaciones No Alimenticias. 

En las aplicaciones no alimenticias, el uso más tradicional del almidón ha sido en la industria 

del papel. Después de la industria de los alimentos la industria del papel es el mayor 

consumidor de almidón, estimado en más de 10 millones de toneladas por año. 
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Recientemente, con el incremento del costo de la pulpa celulosa, los productores de papel 

han volcado su atención a las fibras de bajo costo. Estas fibras a menudo requieren de 

almidones modificados especiales. Recientemente, el interés en el desarrollo de polímeros 

biodegradables ha crecido y, como una consecuencia, el resultado ha sido el desarrollo de 

nuevos productos biodegradables, siendo estos una alternativa a los recursos fósiles, 

(Bertolini A. C., 2010) (Departamento de Estudios Económicos, 1954). 

 

Mercado Del Almidón. 

El mercado mundial del Mercado Mundial de Almidones nativos y modificados es de 35 

millones de toneladas (2008). Hace una década era de 20 millones el aumento de la demanda 

de almidón por parte de China es la principal fuerza de crecimiento del mercado En 10 años, 

el mercado creció 10 millones de toneladas, un crecimiento promedio del 7% por año, 

(Ospina., 2012). 

 

El Árbol De Ramón. 

Reino: Vegetal 

  Sub-Reino: Embryobionta 

    División: Magnoliophyta 

      Clase: Magnoliopsida 

        Sub-clase: Hamamelidae 

          Orden: Urticales 

            Familia: Moraceae 

              Género: Brosium 

                Especie: “Brosimum Alicastrum” Swarts. 

                  Sinonimia: Alicastrum brownei Kuntze. 

                    Familia: Moraceae 

                      Nombre local: Ramón, Oox (lengua maya). 

En la península de Yucatán, el Ramón es un árbol perenne de porte mediano a grande de 12 

hasta 20 m de altura y con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1 m. Tronco derecho 

con contrafuertes grandes, con ramas ascendentes y luego colgantes. Presenta copa piramidal 

y densa. Corteza externa lisa en árboles jóvenes, y en adultos es áspera, frecuentemente 
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escamosa en piezas grandes y cuadradas, de color gris clara a parda. Corteza interna de color 

crema amarillento, fibrosa a granulosa, con abundante exudado lechoso, ligeramente dulce. 

Hojas alternas simples de color verde oscuro y brillante en el haz y verde grisáceas en el 

envés, ovado-lanceoladas a ovadas o elípticas (2-7.5 cm de ancho por 4-18cm de longitud), 

ápice agudo o notablemente acuminado en las hojas jóvenes. Margen entero. La lámina de la 

hoja presenta con mucha frecuencia en el haz, agallas amarillentas en forma de dedos de 

guante de 3 a 4 mm de largo. Flores en cabezuelas axilares de 1 cm de diámetro, especie 

monoica, cada cabezuela verdosa consiste en muchas flores masculinas y una sola flor 

femenina. Producen polen. La madera tiene albura de color crema amarillenta, (CONAFOR, 

2008). En tiempos precolombinos la semilla del árbol de Ramón, “Brosimum Alicastrum” 

era considerado como un alimento base en la dieta de la población maya, la cual se consumía 

de diversas maneras, principalmente incorporándola a la harina de maíz para preparar 

tortillas, (Puleston, 1968). El árbol se caracteriza por ser multifuncional, ya que se 

aprovechan las ramas y al madera, el látex es utilizado con propósitos medicinales, asimismo 

se ha documentado  que las hojas, semillas y frutos  son comestibles y estas han sido 

utilizadas en la alimentación humana  y animal, pero es el principal interés el consumo de la 

semilla procesada en forma de harina, (Salguero & Bressani, 2013). Uno de los usos más 

difundido para el Ramón (“Brosimum Alicastrum”) es la cosecha y comercialización del 

forraje del mismo para la alimentación del ganado. Este árbol es muy apreciado debido a la 

calidad de su forraje y a su disponibilidad durante la sequía. Sin embargo, la explotación de 

este forraje se basa en la cosecha de árboles bien desarrollados, ubicados en los patios de las 

casas, parques y avenidas, (Ayala & Sandoval, 1995). 

Los Frutos son bayas de 2 a 2.5 cm de diámetro, globosas con pericarpio carnoso, presenta 

coloración verde cuando esta inmaduro y verde amarillento a anaranjado rojizo al madurar, 

con sabor y olor dulces. Cada fruto contiene una semilla de 1.5 a 2 cm de diámetro cubierta 

de una testa papirácea amarillenta, con los cotiledones montados uno sobre el otro de sabor 

dulce. Las semillas se clasifican como Recalcitrantes. 

 

Características Especiales Del Ramón Y De Sus Subproductos. 

• El árbol de Ramón tiene un crecimiento exuberante, aun estando fuera de su hábitat 

natural. 
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• Posee una notable resistencia a las sequías. 

• Produce cantidad y calidad de forraje con alto contenido alimenticio. 

• Es uno de los tres árboles con mayor distribución en la Reserva de Biosfera Maya.  

• La harina elaborada a base de semilla de Ramón posee un valor adquisitivo 50% 

menor que el de la harina de trigo, manteniendo su porcentaje de nutrientes. 

• Se utiliza la semilla completa, no necesita de separación de elementos (gérmenes, 

cáscara, salvado, partes no digeribles). 

• No se rancia durante su almacenaje dado que no contiene gérmenes aceitosos, 

(CONAP, 2004). 

•  

Usos Del Ramón. 

Artesanal [madera]: Artículos torneados, muebles; Base para chicle [exudado 

(látex)]: El jugo lechoso que fluye del tronco se emplea para adulterar el chicle; 

Comestible (fruta, semilla, bebidas) [fruto, semilla]: La pulpa del fruto es comestible. 

Las semillas hervidas o tostadas tienen sabor parecido a las castañas y son muy 

nutritivas se comen solas o con maíz, miel y plátanos. Tostadas y molidas se usan 

como sustituto del café. Con las semillas se hace una harina negra usada para 

confeccionar pan o una especie de tortilla y también preparan un cocimiento que 

recomiendan para los convalecientes; Forrajero [hoja, tallo joven, fruto, semilla]: 

Alimento para ganado bovino, caprino, equino y porcino. Excelente forraje en época 

de sequía. Presenta cualidades altamente forrajeras con un 16 % de proteína digestible 

en sus hojas y 18 % en sus frutos (materia seca) y 12.5 % en sus semillas. Los caballos 

y los asnos prefieren las hojas secas y el ganado vacuno las come en cualquier estado; 

Implementos de trabajo [madera]: Implementos agrícolas, mangos para herramientas 

y utensilios domésticos; Industrializable [madera]: Pulpa para papel o cajas de abejas. 

 

Ubicación Geográfica Del Ramón. 

Originaria de América tropical. Se extiende desde el sur de México a través de 

Centroamérica, hasta Colombia, Perú, Venezuela y en las islas del Caribe: Cuba, Jamaica y 

Trinidad, (CONAFOR; CONABIO; SIRE., 2008). Por el Golfo se le encuentra desde 

Tamaulipas y San Luis Potosí hasta Yucatán y Quintana Roo; por el Pacífico desde Sinaloa 
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a Chiapas. Se le encuentra además en la Cuenca de Balsas en Michoacán y Morelos. Altitud: 

50 a 800 (1,000) m. (Berg, 1972), hasta el estado de Acre en Brasil, incluyendo las islas 

caribeñas de Jamaica y Cuba. Debido a esta gran presencia, dependiendo de la región y país 

se le conoce por diversos nombres comunes: en Honduras es masica, en Nicaragua ojoche, 

en El Salvador ojushte, en Panamá berba, en países de habla inglesa breadnut o mayanut. En 

México existen más de cincuenta nombres, muchos de ellos en lenguas indígenas, (Meiners, 

Garduño, & Blois, 2009). 

 

Proceso Para La Recolecta De Semillas De Ramón. 

Existen dos maneras de llevar a cabo el proceso de recolecta de semillas de Ramón, la 

propuesta por la CONAFOR, en la cual es necesarios el poder subir a los árboles y extrae 

todos los frutos del Ramón; y el método propuesto por la CONAP la cual es menos invasiva 

pues solo recolecta las semillas que ya han caído del árbol y se encuentran únicamente bajo 

la sombra del mismo. Dependiendo la localización del árbol de Ramón, si se trata de 

plantaciones comerciales, en ramonales naturales, o en traspatio, se aplica una u otra técnica, 

para los últimos dos casos es recomendable la utilización del método de la CONAP.  Por tal 

razón se expondrá ambos métodos. 

 

Proceso De Recolecta Expuesto Por La CONAFOR. 

Para realizar una correcta y oportuna colecta de frutos del Ramón se requiere planear, 

organizar y ejecutar las siguientes actividades: -Ubicación y selección de los mejores 

Árboles. Los mejores individuos se seleccionan evaluando las características fenotípicas 

establecidas como ideales para esta especie de acuerdo a los objetivos de producción.  - A 

los árboles seleccionados se recomienda realizarles una caracterización fenotípica para 

obtener sus dimensiones, la estimación productiva anual de frutos, su estado fitosanitario. 

 

Colecta De Frutos Desde La Copa Del Árbol. 

En el estado, los árboles de esta especie son de porte mediano (de 10 hasta 15 m), por lo 

tanto, para llegar a la copa puede ser con la ayuda de una escalera mediana de hasta 10 m o 

escalando el árbol, siempre y cuando se cuente con el equipo de escalado apropiado y 

experiencia suficiente para realizar dicha actividad. Al subir al árbol, se posiciona en la parte 
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media de la copa y después de cumplir con las medidas de seguridad para evitar una caída, 

se prosigue con la cosecha de los frutos de la parte media y alta del árbol. El derribo de los 

frutos se realiza utilizando el gancho de metal, sujetando las ramas y sacudiéndolas 

fuertemente para lograr el desprendimiento de los frutos maduros. Los frutos al desprenderse 

y caer se dispersan sobre el terreno. Se pueden usar lonas o plásticos estratégicamente 

distribuidos debajo del árbol para capturar los frutos y así evitar la dispersión de los frutos 

en el terreno. 

 

Colecta De Frutos Desde El Piso. 

Si se seleccionan árboles de porte bajo la cosecha de los frutos también se puede realizar 

desde el piso. La observación es que únicamente se cosecharan los frutos de la parte baja y 

media de los árboles. El derribo de los frutos se realiza igual a la técnica anterior, la limitante 

desde el punto, radica en que con esta técnica solo puedes obtener un cierto número de frutos 

por árbol, esto debido al alcance limitado del mango. 

 

Técnicas De Embolsado De Los Frutos Colectados. 

Posterior al derribo de los frutos, éstos se juntan en un área y se realiza una limpieza con la 

finalidad de embolsar y trasladar únicamente los frutos, por lo que se eliminan las ramas, 

hojas, pedúnculos, etc. Después de la limpieza se procede al envasado de los frutos para el 

traslado al sitio de beneficio. El envasado se puede realizar en costales de rafia o bolsas de 

plástico resistente, incluso en éstas últimas se tiene la opción de que al momento de realizar 

el envasado se le adicione un poco de agua y se cierre la bolsa, esto permitirá que se inicie el 

proceso de fermentación, acelerando la descomposición de la parte carnosa de los frutos. A 

cada bolsa se le coloca una etiqueta que contiene información referente a la especie colectada, 

fecha y lugar de colecta, el número de árboles cosechados y otros datos relevantes como las 

características físicas del sitio, esto con la finalidad de evitar confusiones de las procedencias 

entre lotes colectados al momento de su traslado y entrega al sitio de beneficio. 

 

Estacionalidad Del Ramón. 

El árbol del Brosmimun Alicastrum, tiene dos etapas de floración, diferenciadas unos de 

otros por la cantidad de floración y fruto. 
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Figura 1 :  Ciclo Fenológico Reproductivo del Ramón en el Estado de Yucatán. 

 

 
Fuente: Recuperado de RAMON (Brosimum alicastrum Swartz.) Protocolo para su 

Colecta, Beneficio y Almacenaje, CONAFOR, 2008. 

 

Proceso De Recolecta Expuesto Por La CONAP. 

Lineamientos para la recolección de semilla de Ramón.  La cosecha de semilla de Ramón se 

realiza de manera manual y es de bajo impacto ya que sólo se recolectan los frutos que han 

caído naturalmente de los árboles. NO requiere de subirse al árbol para desmorrar sus ramas 

y poder cosechar los frutos. Estos caen por si solos una vez se encuentran maduros.  El 

recolector/a podrá colectar las semillas con y sin pericarpio (cáscara externa de color verde 

cuando la semilla está tierna y amarilla, naranja o roja cuando está madura) que se encuentra 

caídas debajo de los árboles. En las dos presentaciones, deberán seleccionarse las semillas de 

Ramón que presenten condiciones físicas buenas (enteras, libre de hongos, sin mordidas de 

animales, no negras, tiernas ni germinadas). La semilla de Ramón una vez recolectada deberá 

ser colocada en sacos limpios, libres de cualquier residuo químico. Los recolectores deberán 

tener las manos libres de contaminantes biológicos y/o químicos al estar en contacto con el 

producto. Después de hacer sus necesidades fisiológicas deberán lavarse las manos 

obligatoriamente.  Los recolectores no deberán recolectar el 100 % de las semillas caídas al 

momento de la cosecha. Deberán dejar por lo menos un 30% para asegurar la fuente de 

alimentación de la fauna silvestre y la regeneración natural de la especie. Las semillas que se 

encuentran en áreas de claros NO serán recolectadas.  Las semillas ya peladas serán 

entregadas al final del día al encargado de la compra con el fin de almacenarla y evitar su 

posible contaminación en las casas de los recolectores.  En caso de que la semilla se encuentre 

mojada al momento de ser recolectada, deberá ser expuesta a sol antes de ser almacenada con 

el fin de evitar la formación de hongos. Una vez seca y enfriada puede ser envasada en 

costales. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2821



Elaboración De Almidón. 

Para el procesamiento de las semillas de Ramón se hace uso de lo siguiente, (Chan, 2004). 

La elaboración de cualquier producto requiere siempre de una serie de pasos que aseguren el 

éxito en la obtención del mismo, la cantidad de etapas necesarias en gran medida del producto 

deseado, obtener almidón de cualquier fuente, no es una excepción. 

 

Aislamiento Del Almidón. 

Los procesos para la extracción de  almidón a partir de cereales son denominados de molienda 

húmeda, el grano es remojado en soluciones con diversos compuestos químicos, con la 

finalidad de evitar el crecimiento de microrganismo y romper la matriz proteínica que está 

íntimamente ligada al almidón, además se usa agua para lograr la conducción, separación y 

purificación de este carbohidrato. (Serna, 2001). Para extraer le almidón se puede usar la 

molienda húmeda o la molienda seca, la diferencia radica en la complejidad y costos y 

rendimiento; la molienda seca es menos compleja, y más barata pero los rendimientos son 

inferiores a los obtenido por molienda húmeda. La molienda húmeda es un proceso capital 

intensivo, en el cual las plantas procesan un gran volumen de granos, la operación de 

molienda húmeda es más compleja porque el grano se debe separar en sus componentes, con 

la ventaja que al lograr una separación más efectiva de los mismos se obtienen subproductos 

de mayor valor agregado (Ministerio de agricultura, 2010). A mayor tiempo de remojo, 

mayor es el rendimiento de los granos al momento de la obtención del almidón, sin que esto 

haga una diferencia significativa, (Rodríguez, 2005). Para el caso del Brosimum Alicastrum 

el máximo rendimiento es del 61%, (Poot, 2015). 

 

Extracción Del Almidón. 

Para iniciar con la extracción del almidón, lo primero que hay que hacer es secar las semillas, 

luego poder removerles la cascara y la película protectora que rodea a la semilla, 

posteriormente se procede a realizar una primera molienda de los granos (molienda gruesa), 

para luego colocarlas en un horno de secado hasta obtener aproximadamente 10% de 

humedad de las semillas. Terminado el secado se procede a una segunda, hasta obtener la 

harina de Ramón. Una vez obtenida la harina, se procede a realizar una mezcla de bisulfito 

de sodio, agua y harina de Ramón, y se deja reposar de 12-18 horas en refrigeración, 
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posteriormente se prepara una solución de hidróxido de sodio en agua, ajustando el pH a un 

valor de entre 9.99-10.00, y se mezcla con la solución de bisulfito de sodio y harina de 

Ramón, dejando reposar por 30 min. Pasado el tiempo de reposo, la solución se filtra 

utilizando para separar los sólidos del líquido que contiene el almidón. De nuevo se procede 

a tamizar la solución, para eliminar la fibra más fina, para finalmente obtener la solución 

lechosa que obtiene el almidón, (antes de extraer el almidón se debe dejar reposar para 

sedimentar el almidón), para posteriormente extraer el almidón por decantación, (Chan, 

2004). 

 

 

Metodología 

Cuando se va realizar un investigación con el propósito de resolver un problema, es de gran 

ayuda conocer  el curso de acción a seguir, (Tamayo, 1999), para el caso, conocer las 

diferentes metodologías de investigación nos proporcionara un mayor panorama de la 

situación que nos permitirá poder seleccionar la mejor metodología a seguir, pues el diseño, 

los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 

proceso de investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales 

y explicativos. En la práctica, cualquier estudio puede conformarse por una combinación de 

estos tipos de métodos, (Hernández, Fernández y Batista, 2014) evolucionando 

posteriormente a una metodología descriptivo correlacional, a causa de la necesidad de dar a 

conocer la forma en que se dan las interacciones de los diversos componentes en la 

producción del almidón, el cómo se relacional unos con otros, al igual que la forma en que 

los cambios en ciertos parámetros afectan a todo el sistema por igual.  Para el caso el método 

elegido es el de campo, la técnica fue la encuesta, y la aplicación fue mediante llamadas 

telefónicas. 

 

Participantes En El Estudio. 

Se consultó un directorio empresarial, (KOMPASS INTERNATIONAL SA, 1947), de este 

se sacó un universo a investigar de 41 empresas; el cálculo de la muestra con un margen de  

error máximo de 10% y una nivel de confianza del 95 %, arrojo un total de 29 empresas, sin 

embargo solo colaboraron 11 de ellas. 
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Se diseñó y administró un cuestionario (apéndice A y A1), por considerar que este tipo de 

instrumento reúne las características idóneas para la medición de variables que se desean 

estudiar, tomando para tal efecto una escala Likert modificada de acuerdo a las necesidades 

planteadas. En la elaboración del instrumento se consideraron dos secciones: en la primera 

se obtiene información general de los entrevistados, a fin de determinar las características de 

la población objeto de estudio. Se incluyen preguntas como ubicación, tiempo de 

operaciones. En la segunda, se incluyen 5 reactivos con una variación de la escala Likert que 

nos permite la recolección cuantitativa de datos, (Tamayo, 1999), además de que se hizo uso 

de otros instrumentos que ayudaron en la recolección de datos. 

 

 

Resultados. 

De las 11 empresas participantes el 36% conoce el uso del almidón en la fabricación de 

plásticos, de estos el 27.7% lo ha utilizado al menos en mayor o en menor medida en algunos 

de sus productos o procesos.  

De los participantes que han utilizado algún tipo de almidón, el 40% dice haber quedado 

satisfecho con el resultado, otro 40% no estuvieron muy convencidos de los resultados, y el 

20% restante dijo no haber quedado satisfecho en lo absoluto. 

De los participantes que dijeron no haber utilizado nunca el almidón, en sus procesos de 

producción, el 33% dijo que no lo utilizaban porque desconocían el proceso de su uso, el 

17% dijo que el costo influía en ello, y el 50% dijo que producía un encarecimiento del 

producto final. 

De las 11 empresas participantes el 45% dijo que la decisión de utilizar almidón sería por el 

precio del mismo, el 18% considera que la distancia al proveedor influirá en esta decisión, y 

el 36% dijo que lo utilizaría si se dieran subsidios a la producción con este material. 

De las 11 empresas participantes, el 45% coincidió con que utilizarían almidón si se dieran 

precios asequibles, el 27% dijo que probablemente si lo utilizaría, el 18% estaba indeciso, y 

el 9% dijo que probablemente lo utilizaría, (apéndice A1). 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2824



Conclusiones. 

En base a los análisis de los datos recabados para el proyecto se puede decir: 

Que las empresas productoras de plásticos, tienen conocimientos acerca del uso que el 

almidón tiene en las industrias del plástico, también que algunos productores tienen renuencia 

a utilizarlo por los costos más altos que genera su utilización, pues consideran que no tiene 

sentido utilizarlo si sus costos de producción se aumentan, y no pueden aumentar sus precios 

al público por la competencia que existe; pues en una economía como la de México, en donde 

los consumidores tienen un presupuesto más limitado y entre sus preferencias no 

necesariamente se encuentra el cuidado del medio ambiente, por lo que en la actualidad los 

negocios verdes no son del todo rentable. Hacer ver a los potenciales clientes que el uso de 

los almidones en las industrias del plástico para la creación de productos biodegradables, es 

una oportunidad de negocio en los tiempos que se avecinan donde poco a poco se va 

implantando una conciencia ecológica en la mentalidad de las personas. 

Pensar a futuro en poseer una plantación propia de semillas de ramón con una extensión 

mínima de 20 hectáreas, a fin de lograr una disminución final del costo de producción. 

En necesario buscar hacer contacto con las plantaciones de ramón que actualmente existen 

en la península de Yucatán, y otras partes del Estado de Campeche y crear campañas de 

promoción entre la población local a fin de poder abastecer a la producción de la cantidad 

requerida de semillas de ramón. 

 

 

Referencias Bibliográficas 

Aviña, J. (2014). Almidones modificados: Productos y aplicaciones para lácteos y cárnicos. 

Brenntag Especialties. 

 

Ayala, A., & Sandoval, S. M. (1995). Establecimiento y producción temprana de forraje de 

ramón (Brosimum alicastrum swartz) en plantaciones a altas densidades en el norte de 

Yucatán. México. Yucatan. 

 

Bertolini, A. C. (2010). STARCHES. Characterization, Properties, and Applications. Boca 

Raton Florida.: CRC Press. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2825



 

Breton, N., Montoya, S., & Ramos. (2008). Importancia de los almidones modificados en 

alimentos. 

 

Castillo, V. S., & Peréz, H. S. (2003). Proyecto de producción de almidón de yuca en la 

provincia de los rios para su exportacion. Guayaquil. 

 

Chan, G. N. (2004). “Estudio Degradativo de Mezclas a Base de Almidón de Ramón 

(Brosimum alicastrum swartz) y Ácido Poliláctico (PLA): Degradación Microbiana, 

Térmica y Fotohidrolítica. Calkiní: Intituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de 

Campeche ITESCAM. 

 

Chávez, C. A. (2007). Optimización del proceso de modificación del almidón de maíz ceroso 

por extrusión y el uso de mezclas de almidones modificados con mucilago de nopal para 

la encapsulación de aceite esencial de naranja empleando el secado de aspersión. 

Pachuca de Soto, Hidalgo: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

CONAFOR. (2008). RAMÓN (Brosimum alicastrum Swartz.) Protocolo para su Colecta, 

Beneficio y Almacenaje. Yucatán: CONAFOR. 

 

CONAFOR; CONABIO; SIRE. (2008). Brosimum alicastrum Swarts. 

 

CONAP. (2004). Cosecha de Semilla de Ramón. Guatemala: CONAP. 

 

Hernández, R., Fernández, C., y Batista, P. (2014). Metodología de la Investigación. Sexta 

Edición. Mc Graw Hill Education. México, D.F.  

 

INEGI. (2014). Estadísticas histórica de México. 

 

Meiners, M., Garduño, C. S., & Blois, S. D. (2009). El ramón: Fruto de nuestra cultura y 

raíz para la conservación. CONABIO. Biodiversitas (pp. 7-10). 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2826



 

Ortiz, I. E., & Tuz., I. L. (2008). RAMÓN (Brosimum alicastrum Swartz.) Protocolo para su 

colecta, beneficio y almacenaje. Yucatán: Comisión Nacional Forestal. 

 

Ospina., B. (2012). Producción de Mandioca y Almidón en América. Seminario 

Internacional de Mandioca y Almidón, (p. 50). Asunción, Paraguay. 

 

Poot, L. E. (2015). Aislamiento de la microbiota del fruto de Brosimm Alicastrum Swartz 

para su uso en la procuccion de bioetanol. Mérida, Yucatán, México: Centro de 

Investigación Científica de Yucatán. 

 

Puleston, D. E. (1968). Brosimum alicastrum as subsistence alternative for the classic Maya 

of de central Southern Lowlands. Pennsylvania, Filadelfia. 

 

Quevedo, M. R. (2010). Estudio de las características espesantes y viscosantes del almidón 

de banano, comparado con los almidones utilizados comercialmente. 

 

Rodríguez, M. d. (2005). Elaboración de jarabes de fructosa a partir de variedades de 

sorgo. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 

Serna, S. (2001). Química, almacenamiento e industrialización de los cereales. México: 

AGT. 

 

Tamayo, M. T. (1999). La investigación. Santa Fe de Bogotá: Arfo Editores LTDA. 

 

Artículo de Revista 

Salguero, A. I., & Bressani, R. (2013). Respuesta glicémica de la semilla de ramón 

(Brosimum alicastrum) en mujeres de 16 a 25 años de edad, residentes de la ciudad de 

Guatemala. Revista 25 de la Universidad del Valle de Guatemala, (p .  67). 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2827



Direcciones Electrónicas 

FAO, (2008). FAO, Food Outlook. Global Market Analysis. Recuperado el 14 de 

Diciembre de 2014, de http://www.fao.org/docrep/011/ai474e/ai474e00.htm 

 

Ortegón, Á. C. (2008). INAFED. Recuperado el 15 de Mayo de 2015, de 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM04campeche/municipios/0 4001a.html 

 

Apéndices 

Apéndice A 

1. ¿Conoce usted el árbol de Ramón? 

2. ¿Qué es lo que conoce de las semillas de ramón? 

3. ¿Por qué cree que dejó de utilizarse? 

4. ¿Volvería a comer tortillas de ramón? 

Apéndice A1 

1. ¿Cuál es la razón social de su empresa? 

2. ¿En qué estado se encuentran? 

3. ¿Cuál es la antigüedad de la empresa? 

4. ¿Conoce el uso del almidón como materia prima para la fabricación de utensilios plásticos 

desechables biodegradables? 

Definitivamente sí__Probablemente si__Indeciso_Probablemente no__Definitivamente no_ 

5. ¿Ha utilizado algún tipo de almidón para la fabricación de plásticos desechables 

biodegradables? 

Definitivamente si__Probablemente si__Indeciso_Probablemente no__Definitivamente no_ 

Si contestó afirmativamente a la pregunta 5: 

6. ¿Diría usted que quedó satisfecho con el almidón que eligió utilizar? 

Definitivamente si__Probablemente si__Indeciso_Probablemente no__Definitivamente no_ 

Si contestó negativamente a la pregunta 5: 

7. ¿Cuál es el motivo por el que no usa almidón en su proceso de fabricación? 

8. Si decidiera utilizar almidón, ¿Cuál es el principal motivo porque elegiría usar almidón en 

sus procesos de fabricación? 

Precio___   Distancia de proveedor___   Recomendación___   Subsidios___ 
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9. Si hubiera una nueva empresa que industrialice nuevas fuentes de almidón a precios 

accesibles ¿usted lo acogería? 

Definitivamente si__Probablemente si__Indeciso__Probablemente no_Definitivamente no_ 
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Resumen  

El Producto Interno Bruto (PIB), determina la dimensión económica que expresa el valor 

monetario, derivado de la producción de bienes y servicios, demandados por la población de 

un país o región, durante un periodo establecido, determinando con ello la riqueza en la 

transformación de los sectores primarios al terciario en función de la tecnología e innovación. 

La participación que generan los estados en el PIB, demuestra el desarrollo y progreso para 

sus regiones y municipios que lo componen. Es el caso del estado de Durango 

específicamente en la región noreste, donde se aplica el análisis, se determina que sus 

principales actividades van enfocas a la autoproducción en el sector primario (agricultura, 

ganadería y pesca), creación de pymes familiares carentes de profesionalización y poco 

competitivas, instituciones de gobierno que emplean personal técnico y una gran oferta de 

profesionistas egresados de las universidades de la región. 

La participación del estado respecto al PIB, se encuentra canalizada en las regiones 

industrializadas, factor determinante para el desarrollo, mismo que es carente en la región 

noreste, y por lo cual su participación no representa ser muy significativa. 

Palabras Clave:  Pequeñas y medianas empresas (Pymes), PIB, producción, sectores 

 

 

Abstract  

The Gross Domestic Product (GDP) determines the economic dimension, and expresses the 

monetary value derived from the production of goods and services that are demanded by the 

population of a country or region during an established period, so this determines the wealth 

in the transformation from primary to tertiary sectors based on technology and innovation. 

The participation generated by the states in the GDP demonstrates the development and the 

progress for its regions and municipalities that compose it. It is the case of Durango state 

specifically in the northeast region where the analysis is made, so it is determined that its 

main activities are focused on self-production in the primary sector (agriculture, livestock 

and fishing), creation of family SMEs which lack of professionalization and are 

uncompetitive, and government institutions that employ technical staff and a wide range of 

professionals graduated from universities in the region. The participation of the State in 

relation to GDP is directed to the industrialized regions. This is a determining factor for 
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development that lacks in the northeast region, and therefore its participation does not seem 

to be very significant. 

Keywords: Small and medium enterprises (SMEs), Gross Domestic Product (GDP), 

production, sectors 

 

 

Introducción  

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) representan a nivel nacional el nicho de la 

economía que aporta el mayor número de entidades económicas y personal ocupado. La 

creación y apoyo de las mismas, fortalece la economía de los sectores donde tiene presencia 

generando riqueza.   

 

El desarrollo de una localidad o región está íntimamente ligado a la producción de los 

distintos sectores productivos que se encuentran asentados en ella, es decir, si las pymes de 

una localidad o región crecen, también lo hace el nivel de desarrollo de la localidad o región, 

ya que, generan empleos, los cuales se transforman en ingresos para los trabajadores y sus 

familias. Además, éstas también interactúan con el resto de los sectores productivos 

comprando y vendiendo: insumos y productos. Lo cual hace que se incremente el comercio 

local o regional, ocasionando cambios en el crecimiento económico de la localidad o de la 

región. 

 

Sin embargo, las pymes evolucionan o modifican sus actividades en las distintas zonas 

conforme pasa el tiempo, debido a que las condiciones para ellas también cambian. Por 

ejemplo, cambia el gusto de los consumidores, la disponibilidad de materias primas, la 

tecnología, la legislación, entre otras. 

 

Los cambios que influyen en las pymes también afectan en el desarrollo y características de 

las distintas localidades o regiones, provocando por lo tanto que las condiciones o niveles de 

desarrollo de una región sean distintos en diferentes periodos de tiempo. 
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La presente investigación comprende un diagnóstico que incluye el análisis de la región 

noreste comprendida por los municipios de San Bernardo, Indé, Hidalgo y El Oro; ya que 

son economías muy ligadas entre sí; centrándose en los aspectos económicos de la región, 

tales como el tipo de empresas, su producción, crecimiento, aportación al PIB estatal, entre 

otros. 

 

Según otras investigaciones las pymes son consideradas como la parte medular de las 

economías de los países, han contribuido a el incremento de sus producto interno, 

repercutiendo en una mejora de ingreso per cápita de sus habitantes mantenimiento y creación 

de nuevas fuentes de empleo 

 

Antecedentes  

Según el censo económico 2018, aplicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI 2019), determina que en México existen un total de 4´169,967 de 

pequeñas y medianas empresas, reportando como aportación económica a el PIB nacional 

hasta un 56%, así mismo ocupan de uno a tres empelados representando el 32.9%. 

 

Hablando del estado de Durango, para el cuarto trimestre del 2018, la aportación al PIB, 

corresponde al 1.8, al cual las pymes aportan el 46%. 

 

Según otras investigaciones las pymes son consideradas como la parte medular de las 

economías de los países, han contribuido a el incremento de su producto interno, 

repercutiendo en una mejora de ingreso per cápita de sus habitantes mantenimiento y creación 

de nuevas fuentes de empleo.  

 

Para el estado de Durango el INEGI en el censo económico 2014 determina que la esperanza 

de vida de las pymes corresponde a 7.6 años, derivado a la falta de competitividad de grandes 

empresas industriales y desarrollo socioeconómico, lo cual manifiesta la oportunidad de 

crecimiento y fortalecimiento de las pymes existentes. 
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Marco Teórico  

Desarrollo Regional 

Para entender a qué se refiere el desarrollo regional o el desarrollo de una región, es necesario 

diferenciar entre desarrollo y crecimiento económico, ya que son dos conceptos distintos y 

que en ocasiones se suele considerar como sinónimos. 

 

El crecimiento económico es un concepto relacionado con el aumento en la producción de 

bienes y servicios y puede ser estimado a través de variables como el Producto Interno Bruto 

(PIB) de un país, por lo que se puede considerar que una economía crece, si aumenta el valor 

real de su PIB (Berumen, 2015). 

 

En el crecimiento económico la clave es que los trabajadores tengan cada vez más máquinas, 

más instrumentos, más capital con que trabajar, es decir es clave la inversión que hacen las 

empresas, pero también es clave la educación, ya que al estar más capacitados los 

trabajadores pueden producir más y se pueden producir maquinas más productivas (Sala-i-

Martin, 2000). 

 

Por otro lado, según la Real Academia de la Lengua Española establece que el desarrollo 

económico es la evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida 

(DRAE, 2017). Se cataloga como un proceso integral y de transformación socioeconómica, 

cultural y medio ambiental; que implica la expansión continua del potencial económico y el 

sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad (Fernández Sánchez 

& Manjarrez Fuentes, 2014). 

 

El desarrollo económico está muy ligado al crecimiento económico a pesar de ser conceptos 

muy distintos, ya que desde el punto de vista de algunos autores como los que apoyan la 

teoría schumpeteriana, el desarrollo económico no puede ser posible si antes no se produce 

un proceso de crecimiento económico (Berumen, 2015). 
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El desarrollo regional o desarrollo económico local puede definirse como un proceso de 

crecimiento y cambio estructural que conduce a elevar el bienestar de la población de una 

localidad o región (Diez, 2004). 

 

Medición del desarrollo regional 

Desde la perspectiva de la teoría Neoclásica el crecimiento de una economía se mide por el 

aumento de su PIB o de algún otro indicador porque puede ser una forma homogénea de 

agrupar los resultados de todos los sectores económicos. Esta forma de medir el desarrollo 

ha sido criticada porque de esta forma solo se reflejan los resultados del intercambio 

monetario en la economía y no se toman en cuenta otros factores como los cambios en la 

estructura productiva o si se está realizando un uso sostenible de los recursos naturales 

(Fernández Sánchez & Manjarrez Fuentes, 2014). 

 

Análisis del desarrollo regional en México 

Según Torres (2005), todos los modelos expuestos del desarrollo regional y la competitividad 

en México, suponen que los sectores tradicionalmente analizados están compuestos por las 

firmas industriales, sin embargo, esos enfoques pueden ser discutidos, en virtud de que en la 

actualidad la mayor parte del PIB proviene de los servicios y éstos cada vez son un sector 

tecnológicamente más sofisticado. 

 

En ese sentido, los nuevos modelos conceptuales son referentes a los llamados tecnopolos 

que son regiones que generan actividad económica a través de la creación y comercialización 

de nuevos conocimientos. De manera más amplia que es la concentración de firmas de alta 

tecnología o de organizaciones de investigación y desarrollo. 

 

Otro de los modelos de creación es el que se conoce como desarrollo económico local 

endógeno, donde la idea central es que el sistema productivo de los países crece y se 

transforma utilizando el potencial de desarrollo existente en el territorio en regiones y 

ciudades mediante las inversiones que realizan las empresas y los agentes públicos bajo el 

control de la comunidad local. 
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Hoy, nuestras entidades federativas y sus respectivas regiones están en situación de 

competencia para atraer actividades económicas, empleo e infraestructura. Sin embargo, no 

todos los territorios están implicados en este proceso de competencia sobre bases iguales, 

ello implica ineficacias y desigualdad regional. 

 

Iracheta (2006) plantea que hablar de desarrollo económico en los países es equivalente a 

desarrollo económico en sus regiones e incluso en las grandes ciudades, la congregación de 

la actividad económica más productiva en las grandes aglomeraciones es una de las 

características de la actualidad. Así la Zona Metropolitana del Valle de México concentra 

más del 30% del PIB nacional con menos del 20% de la población. 

 

Por otro lado, Villareal y Morales (2011) mencionan cambios que se han dado a nivel 

regional, especialmente en el periodo 1999-2011, en el cual hubo una alternancia de poder. 

Desde el gobierno del Licenciado Fox se observó una política focalizada de lucha contra la 

pobreza, por lo cual se crearon algunos programas como Oportunidades. Para 2005, 

CONAPO presenta el índice de migración, el cual es muy alto, especialmente en la meso 

región, Sureste, con las entidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.  

 

Durante el gobierno calderonista se definió la política de “Desarrollo regional integral”, en 

la cual se buscaba superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas de cada 

región, en coordinación y colaboración con los actores políticos y económicos al interior de 

cada región, entre regiones y a nivel regional.  

 

Los métodos que Villareal y Morales utilizaron para analizar los cambios en los estados y 

regiones fue en primer lugar, tomar la aportación de cada entidad al PIB nacional y al interior 

de cada uno, considerando primero los efectos del cambio del modelo económico, seguido 

de la apertura comercial y la participación porcentual de las meso regiones del país a nivel 

nacional, además se dieron a la tarea de analizar la tasa de crecimiento medio anual del PIB 

Nacional para observar los efectos de las crisis económicas.  
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También utilizaron el método shift and share (cambio y participación), el cual indica si se 

debe a un cambio en la estructura productiva estatal y si los cambios se están dando hacia 

sectores “tradicionales” o “modernos” con la finalidad de analizar los cambios efectuados en 

cada maso región.  

 

Para analizar el cambio en la estructura productiva de las regiones en México se tomó como 

base el análisis de la participación de las cinco maso regiones de México en la generación 

del Producto Interno Bruto (PIB), de igual manera para analizar el cambio que se dio en las 

maso regiones se tomó la TCMA del PIB en determinado periodo, esto con el fin de observar 

ciclos importantes de expansión y contracción de la economía mexicana.  

 

Otro método que Villareal y Morales implementaron fue la inversión extranjera directa 

(IED), esta fue una parte esencial del cambio de modelo económico que se dio a partir de la 

apertura comercial, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento del PIB por medio del comercio 

exterior.  

 

Uno de los análisis que estos autores aplicaron y que parece de gran importancia fue el 

análisis estructural modificado, ya que este nuevo método cuantifica el cambio estructural 

con las aplicaciones de otros autores que proponen la incorporación del componente 

dinámico de este análisis, el cual nos sirve para cuantificar la importancia del cambio 

estructural.  

 

Con base en los análisis implementados se llegó a la conclusión de que los problemas 

económicos a los que se enfrentan los estados se deben a que no han seguido una verdadera 

política de desarrollo regional que tome en cuenta a los estados y sus propias necesidades. 

 

Desarrollo regional en Durango 

Según el estudio en la entidad se ha logrado reducir el porcentaje de empleos al pasar de 4 

por ciento registrado en el segundo trimestre del 2018, al 4.24 por ciento en el segundo 

trimestre del 2019. Y comparando el mismo periodo destaca la reducción de la deuda como 

porcentaje del Producto Interno Bruto del 2.9 al 2.7 por ciento. 
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Hay avances, sin duda alguna, pero estos aún no son suficientes para poder atender el rezago 

histórico económico que se vive en el estado de Durango y que hoy en un entorno económico 

contrario se hacen aún más evidentes, con falta de empleo y bajos salarios hacen aún más 

perecedera la situación económica de cientos de miles de familias que viven en condiciones 

de pobreza y pobreza extrema en la entidad. 

 

 

Metodología 

El estudio realizado es de carácter descriptivo y correlacional, con un diseño de investigación 

documental y estadístico. 

 

La primera parte de la investigación se centró en la búsqueda y el análisis de la información 

documental que existe ya sea de investigaciones previas, informes oficiales y en general de 

todas las publicaciones existentes relacionadas con el desarrollo regional de México, y 

específicamente de las enfocadas en el desarrollo regional de la zona norte del Estado de 

Durango. 

 

Dentro de la investigación documental también se analizó la información estadística 

disponible en las fuentes de información oficiales en el país. Las principales fuentes de 

información estadística fueron el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

 

Para la investigación estadística, los datos se obtuvieron con la aplicación de una encuesta en 

forma de entrevista personal a los propietarios de las pymes, calificando con preguntas 

mixtas, de elección única politómicas y abiertas. 

 

Las variables correspondieron: sector productivo, medido con las preguntas: 6,7 y 8; variable 

de impacto económico: 9,10,13,14,15 y 16 y variable de impacto laboral: 11,12,17,18,19 y 

20. (Ver Anexo 1) 
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Para la obtención de esta muestra se partió de un marco muestral de 783 unidades económicas 

que existen en la zona (INEGI, 2017) y se utilizó el método de muestreo aleatorio simple, 

donde se utilizó la siguiente fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra, dando como 

resultado un total de 49 unidades económicas a entrevistar. 

 
N= 783: Total de la población 

α=5%: Riesgo 

d=2: Precisión 

S2=46: Varianza 

Zα=1.96: Valor Z correspondiente al riesgo 

R=15%: Proporción esperada de pérdidas 

 

Una vez recabada la información se analizó y se elaboró el informe de resultados. 

 

 

Resultados  

Según cifras del INEGI (2015), la región norte del estado de Durango tiene como actividad 

más importante las manufacturas, ya que es el que tiene más producción y ocupa más 

personal, otras actividades importantes son el comercio y servicios privados no financieros y 

la minería. 

 

El sector que genera menos producción y empleo, según las estadísticas del INEGI, es el de 

pesca y agricultura; ya que en la mayoría de los municipios son micro empresas familiares 

(ver tabla1).   

 

 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2839



Tabla 1. Principales actividades socioeconómicas de la región norte del Durango 

 

Variable Sector Unidades 

Económicas 

Durango 

Producción 

Bruta Total 

Personal 

Ocupado  

Unidades 

Económicas  

Total de Todos los 

Sectores 

50,452 109,487,441 266,471 

Pesca y Agricultura 24 23,064 270 

Minería 100 11,635,185 9,458 

Electricidad, agua y 

gas 

42 3,612,642 1,578 

Construcción 318 3,784,286 8,506 

Manufacturas 4,981 53,854,869 73,172 

Comercio 23,909 17,254,619 81,653 

Trasportes, correos y 

almacenamiento 

263 5,361,214 12,346 

Servicios 

Financieros y de 

seguros 

299 666,936 1,290 

Servicios privados no 

financieros 

20,516 13,294,696 78,198 

Fuente: Elaboración propia, información INEGI 

 

 

Importancia de los sectores productivos en la región 

En la tabla 2 podemos observar que las actividades primarias, secundarias y terciarias 

reportaron una variación anual de 8.2, -3.5, y 3.1% respectivamente, siendo las primarias las 

que más influyeron en el comportamiento de la entidad en la región norte.  
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Tabla 2. Importancia de los sectores productivos en la región 

Sector productivo Valor de la producción o PIB de la región 

(porcentaje) 

Primario 8.2 

Secundario -3.5 

Terciario 3.1 

Fuente: Elaboración propia, información INEGI 

 

Organizaciones existentes en la región 

 

Con base en las encuestas que se les realizaron a las diferentes organizaciones de la región, 

las del sector privado son las más comunes en la zona. Dentro de estas unidades económicas 

existen tiendas de abarrotes, salones de belleza, ferreterías, tiendas de ropa, etc. Por otro lado, 

las organizaciones menos frecuentes son las sociales, como las organizaciones religiosas. 

 

Grafica 1: Organizaciones Existentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Organismos Públicos 

Como podemos observar en la siguiente tabla los municipios de la región norte del estado de 

Durango cuentan con varios organismos públicos de gran importancia y la mayoría están 

vinculados a la Administración General del Estado para la realización de actividades 

15%

19%
66%

Social

Publico

Privado
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administrativas, algunos de ellos son SEDESOL, SAGARPA, CNC, SIDEAPA, Presidencia 

Municipal. 

 

Tabla 3. Organismos Públicos 

Municipio Organismos Públicos  

El Oro x Secretaria de Seguridad Pública 

x Juzgado de Distrito  

x DIF MUNICIPAL 

x SEDESOL 

x SAGARPA 

x Servicios Coordinados de Salud Pública 

x Secretaria de Salud  

x Procuraduría Agraria  

x LICONSA 

x CNC 

x Hospital General  

x Asociación Ganadera  

x Centro de Desarrollo de la Mujer  

x SIDEAPA 

x Biblioteca  

x Escuela primaria club activo 20-30 

x Escuela Magisterial 

x Escuela Guadalupe victoria 

x Centro de Bachillerato, Tecnológico Agropecuario no 64 

x Centro de bachilleres no 22 

x Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro 

x Escuela Normal profesor Carlos A. Carrillo 

x Escuela Secundaria Técnica  

Indé x Secretaria de Seguridad Pública 

x Servicios Coordinados de Salud Pública 
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Municipio Organismos Públicos  

x Secretaria de Educación  

x Secretaria de Salud  

x LICONSA 

x DIF municipal  

x Biblioteca  

x Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de 

Durango  

x Secundaria técnica  

San Bernardo x Secretaria de Seguridad Pública 

x SEDESOL  

x SAGARPA  

x Servicios Coordinados de Salud Pública 

x Secretaria de Educación  

x Secretaria de Salud  

x Procuraduría Agraria  

x LICONSA  

x DIF 

x Secundaria técnica  

x Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Durango 

x Escuela primaria 

x Presidencia Municipal 
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Municipio Organismos Públicos  

Hidalgo x Secretaria de Seguridad Pública 

x Juzgado de Distrito  

x DIF MUNICIPAL 

x SEDESOL 

x SAGARPA 

x Servicios Coordinados de Salud Pública 

x Secretaria de Salud  

x Presidencia municipal 

x Procuraduría Agraria  

x CNC 

x Hospital General  

x Escuela primaria  

x Escuela secundaria no 22 

x Colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Durango 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Demanda laboral de profesionistas 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas, se pudo observar que el 26% de las empresas no 

contratan de forma permanente o temporal a profesionistas y la mayoría de estas pertenecen 

al sector terciario; un 18% requieren de un Ing. en Administración, seguidos de un 13% para 

Ing. en Sistemas. 
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Grafica 2: Demanda Laboral de Profesionistas 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Actividades económicas de los sectores productivos  

 

Es importante mencionar que en la entrevista no se incluyó a las empresas del sector primario 

y solo se recabó información de las empresas del sector secundario y terciario. De las 

entrevistas realizadas el 8 por ciento se hicieron a empresas del sector secundario y el resto 

a empresas pertenecientes al sector terciario. 

En el sector secundario se incluyen empresas como carnicerías, agencias y en el sector 

terciario las dedicadas a ofrecer servicios. 

 

Grafica 3: Actividad Económica de los Sectores Productivos 

 
Fuente: Elaboración Propia  

����������� ��
I ge

������������
 e

�����������
. e

��������
i e

��������
��� �������������…� ������

�����������
. e

� �����
. e

� ������
nSe

��������
����������

i e

���������������
. e

�����������
. e

���� ������5��
5b

������������
6��ab

�����������
6c��l 9b

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2845



Producción agrícola de la zona 

 

El producto con más volumen de producción en la zona es la avena forrajera, que ya la 

mayoría de los productores se enfoca en sembrar este tipo de producto. También se encontró 

que los productos de menor demanda son el membrillo, nuez, sorgo y trigo en grano.  

 

En la región de El Oro, se tienen seis productos principales de los cuales el de mayor demanda 

en hectáreas es el maíz en grano y en toneladas es el sorgo forrajero y los de menos demanda 

son el chile verde y frijol.  

 

Para la región de Hidalgo, los principales productos de mayor demanda en hectáreas y 

toneladas es la avena forrajera en verde, seguida del maíz forrajero en verde y por último nos 

muestra el sorgo grano y alfalfa verde. 

 

En el municipio de Indé se observa que uno de los principales productos es el maíz en grano 

en hectáreas y en toneladas el de mayor auge es el sorgo forrajero en verde; y los de menos 

demanda son la nuez y alfalfa verde. 

 

El maíz en grano es uno de los principales productos del sector primario en el municipio de 

San Bernardo y el de menor producción la nuez. 

 

Ocupados por rama de actividad económica  

En la gráfica 12 se muestra el porcentaje de personas ocupadas por los diferentes sectores 

económicos en los años 2000 y 2017. Según estos datos, los sectores más importantes son 

las actividades agropecuarias, el comercio, la industria manufacturera y otros. Las 

actividades agropecuarias representaban el 23% y en el 2017 descendió al 14%; mientras que 

las actividades de comercio y otros servicios incrementaron su participación. 
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Grafica 4: Ocupados por Rama de Actividad Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Conclusiones 

En este estudio se dan a conocer todas las características económicas y sus principales 

sectores productivos, el cual el de mayor importancia es el primario, en él se realizan 

actividades como ganadería, agricultura, minería y pesca con un total de 40 pequeñas, 

medianas y grandes empresas entrevistadas. 

 

Un hallazgo importante es que en la región se ha incrementado el empleo en el sector 

secundario y terciario, pero no en el sector primario, esto es porque la mayoría de las 

empresas son familiares y no ocupan de un profesionista, no obstante, las diferentes 

localidades observaron un alto índice de empleo en el sector terciario como es el caso del 

municipio de El Oro. 

 

La actividad económica con mayor total de empleos fue la de comercio la cual aumento de 

un 17% en el año 2000 a un 19% en el 2018. 

En lo que se refiere a principales necesidades que tienen los diferentes sectores productivos 

son la falta de personal con estudios a nivel profesional, falta de capacitación al personal, no 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2847



cuentan con objetivos establecidos ni con organigramas que defina la jerarquía y por último 

no cuenta con manuales de organización.   

 

Finalmente, en base a estos resultados pudiéramos deducir que la principal actividad 

económica es el comercio, lo que deja lugar a dudas una reacción negativa en el crecimiento 

económico y el empleo, ya que la mayoría de las pymes están conformadas por menos de 5 

empleados lo cual se conforma por la familia y no se necesita de profesionistas. 

 

En términos de empleo regional el municipio de Indé es el que cuenta con mayor mano de 

obra empleada, ya que en él se encuentra la empresa más grande de la región “minería Indé” 

con un aproximado de 500 empleados entre ellos profesionistas y obreros, es importante 

señalar que existe la necesidad de generar más empresas para la ocupación de profesionistas 

que egresan de instituciones de la región, ya que de  acuerdo con las encuestas realizadas se 

pudo analizar que el 26% de las empresas no contratan de forma permanente o temporal a 

profesionistas y la mayoría de estas pertenecen al sector terciario; un 18% requieren de un 

Ing. en Administración, un 13% para Ingenieros  en Sistemas, el resto solo requiere de un 

9% a 4% de profesionistas, los cuales de ellos son Técnicos, Secretarias, Médicos 

Veterinarios y Licenciado en Educación. 

 

La descripción mencionada, nos da a conocer el desarrollo económico que posee la región 

noreste del estado de Durango, determinando sus sectores productivos, influencia en la 

generación de empleo y comercialización de los mismos, sin embargo, se puede observar que 

sus actividades van enfocadas en la autoproducción, derivado a la falta de innovación 

tecnológica, industria y comercialización competitiva, que genere estabilidad y seguridad en 

sus ingresos per cápita, detonando con ello un atraso significativo que en pocas palabras, su 

participación al PIB estatal es bajo. 

 

 

 

 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2848



Referencias Bibliográficas  

Berumen, S. (2015). Lecciones de economía para no economistas. Madrid: ESIC. 

 

Diez, J. I. (2004). Transformaciones en la gestión municipal: el caso latinoamericano. 

(EdiUNS, Ed.) Bahia Blanca, Argentina. Recuperado el 2017, de 

http://www.economiayregion.com.ar/pdf/documento%20de%20trabajo-JDIEZ.pdf 

 

DRAE. (06 de 2017). Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Obtenido de 

http://dle.rae.es 

 

Fernández Sánchez, L., & Manjarrez Fuentes, N. (Junio de 2014). Algunas consideraciones 

sobre el crecimiento y desarrollo económico, desde la perspectiva de sostenibilidad. 

Revista OIDLES, 8(16). Obtenido de 

http://www.eumed.net/rev/oidles/16/crecimiento-economico.html 

 

INEGI. (2012). Encuesta nacional de ocupación y empleo. 

 

INEGI. (2018). Censo económico. 

 

INEGI. (Febrero de 2017). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 

Obtenido de http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/ 

 

Iracheta Cenecorta, A. (2006). Hacia una estrategia nacional integrada para un desarrollo. 

VII Seminario de la RMCS y VI Reunión de la AMIMP. Villahermosa, Tabasco: Red 

Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad/Colegio Mexiquense, A.C. 

Recuperado el 2017, de 

http://www.eumed.net/jirr/1/AMECIDER2006/Alfonso%20Iracheta%20Cenecorta.

pdf 

 

Sala-i-Martin, X. (2000). Apuntes de crecimiento económico. Barcelona: Antoni Bosch 

Editor. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2849



 

Universidad de Huelva. (24 de Octubre de 2016). Nuevo plan estratégico de la Universidad 

de Huelva. Obtenido de http://www.uhu.es/ude/documentos.htm 

 

 

Anexo 1 

Datos personales 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 

2. ¿Qué edad tiene? 

3. ¿Cuál es el puesto que tiene en la empresa? 

4. ¿Cuántos años tiene en la empresa? 

Datos de la empresa o institución 

5. Nombre de la empresa 

6. ¿Qué tipo de empresa es?  

a. Social/privada/pública 

7. ¿A qué sector productivo pertenece la empresa? (esta pregunta la llena el 

entrevistador sin preguntarle al entrevistado) 

a. Primario/secundario/terciario 

8. Describa brevemente las actividades y/o productos que vende o proporciona la 

empresa 

9. ¿Cuál fue la producción total anual  de la empresa el año pasado (cantidad)? ( el 

entrevistador debe ayudar al entrevistado a calcular este dato) 

10. ¿Cuál fue la producción anual de la empresa el año pasado (en pesos)? ( el 

entrevistador debe ayudar al entrevistado a calcular este dato) 

11. ¿Cuál fue el número de trabajadores permanentes que tuvo la empresa el año pasado? 

(contabilice los asalariados y no asalariados) (permanentes son aquellos que trabajan 

al menos 8 horas diarias o 40 horas semanales) 

12. ¿Cuál fue el número de trabajadores permanentes asalariados que tuvo la empresa el 

año pasado (aquellos trabajadores permanentes que recibieron un sueldo)? 

13. Este año, en comparación con el anterior, ¿cómo se han comportado las ventas de su 

empresa? 
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a. Son Iguales/ Son Menores/ Son Mayores 

14. Si tuvo ventas mayores o menores, ¿cuál es el porcentaje en que han aumentado o 

disminuido (porcentaje)? (entrevistador: si disminuyeron las ventas registre el dato 

con signo negativo por ejemplo, -10% y si se incrementaron con signo positivo por 

ejemplo 20%) 

15. ¿Qué espera de su empresa en los próximos 3 años? 

a. Que crezca/ Que se reduzca/ Que permanezca igual 

16. En porcentaje, ¿Cuál sería el crecimiento o la reducción que espera? (encuestador: 

registre con valores positivos el crecimiento y negativos la reducción) 

17. Para el desarrollo de su actividad, ¿Qué tipo de profesionistas son los que contrata de 

forma permanente o temporal? (seleccione todos los que tenga contratados o haya 

contratado en el último año) 

a. Ing. en  administración/ Ing. sistemas /Ing. en educación/ Lic. En derecho/ 

Ing. civil/ Lic. contable/ Ing. agrónomo /Ing. veterinaria/ Lic. enfermería /Lic. 

en medicina /Ing. industrial /otro________________ 

18. Estos profesionistas que contrató, ¿en qué temas le capacitaron o ayudaron dentro de 

su actividad? (selección múltiple) 

a. Producción/ comercialización/ ventas/ compras/ administración/ legal/ 

Otro________ 

19. ¿Qué tipo de profesionistas son los que va a requerir su empresa en los próximos 

años? (pueden se profesionistas que vaya a contratar de forma permanente o 

temporal) 

a. Ing. en  administración/ Ing. sistemas /Ing. en educación/ Lic. En derecho/ 

Ing. civil/ Lic. contable/ Ing. agrónomo /Ing. veterinaria/ Lic. enfermería /Lic. 

en medicina /Ing. industrial /otro________________ 

20. ¿Cuáles son las características o capacidades que deben o deberían tener estos 

profesionistas? (explique brevemente) 

21. ¿Tiene algún comentario general? (Explique) 

22. Entrevistador: Indique el número de la encuesta (debe corresponder con el número de 

la muestra) 

Gracias por su atención. 
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Resumen  

El Programa de Estudios de la carrera de Ingeniería Industrial del TecNM (Tecnológico 

Nacional de México) campus Instituto Tecnológico de La Piedad, incluye cuatro asignaturas 

que tienen como objetivo que el estudiante desarrolle habilidades de investigación y 

emprendimiento, fundamentado en la innovación y la creatividad, sin embargo, la 

investigación y el emprendimiento continúan siendo percibidos con poco interés por la 

mayoría de los estudiantes, pese a que el TecNM cuenta con el Evento Nacional Estudiantil 

de Innovación Tecnológica, que se celebra año con año, además de una continua promoción 

sobre la importancia de la investigación y el emprendimiento de proyectos de base 

tecnológica. Afortunadamente un pequeño porcentaje de la población estudiantil ha 

manifestado un especial interés para realizar proyectos de investigación y transformarlos en 

oportunidades de negocios. En el año 2017 se presentó la oportunidad para que un profesor 

investigador, un mentor de negocios y un estudiante emprendedor integraran un equipo de 

trabajo, con la finalidad de participar en la Cohorte NoBI (Nodo Binacional de Innovación) 

Bajío de ese año. El proyecto Pieles Sintéticas Artesanales ha sido una gran oportunidad para 

vivir la experiencia en el NoBI Bajío, aquella idea que surgió en la asignatura de Taller de 

Investigación II del Programa de Estudios de Ingeniería Industrial, permitió evaluar esta idea 

original para convertirla en un emprendimiento de base tecnológica. 

Palabras Clave: Emprendimiento de base tecnológica, NoBi Bajío, Innovación, 

Descubrimiento del cliente 

 

 

Abstract  

The Program of Studies of the Industrial Engineering career of the TecNM (National 

Technological of Mexico) campus of the Technological Institute of La Piedad, includes four 

subjects that have as objective that the student develops research and entrepreneurship skills, 

based on innovation and creativity, However, research and entrepreneurship continue to be 

perceived with little interest by the majority of students, although the TecNM has the 

National Student Technological Innovation Event, which is held year after year, in addition 

to a continuous promotion on the importance of research and entrepreneurship of technology-

based projects. Fortunately, a small percentage of the student population has expressed a 
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special interest in conducting research projects and transforming them into business 

opportunities. In 2017, the opportunity was presented for a research professor, a business 

mentor and an entrepreneurial student to integrate a work team, in order to participate in the 

NoBI Cohort (Binational Innovation Node) Bajío of that year. The Artisan Synthetic Skins 

project has been a great opportunity to live the experience in the NoBI Bajío, that idea that 

emerged in the subject of Research Workshop II of the Industrial Engineering Studies 

Program, allowed to evaluate this original idea to turn it into a entrepreneurship technological 

base. 

Keywords: Technology-based entrepreneurship, NoBi Bajío, Innovation, Customer 

Discovery 

 

 

Introducción  

La investigación está directamente relacionada con la innovación y su importancia tiene 

impacto fundamental para el desarrollo de cualquier país, México no es la excepción, para 

lograr un mayor avance en el desarrollo de proyectos de base tecnológica, es relevante que 

los profesores fomenten la investigación en los estudiantes, hacer del aula un ambiente de 

constantes cuestionamientos para detectar problemas reales que proporcionen la oportunidad 

de plantear solución sustentadas en proyectos innovadores.  

Por otra parte, está la participación de las instituciones gubernamentales que deberán ofrecer 

oportunidades sólidas para que los estudiantes y los investigadores reciban la capacitación y 

los recursos pertinentes para continuar con sus investigaciones. 

En la actualidad, México ha tenido un gran despliegue de iniciativas que apuntan hacia el 

emprendimiento, creando programas y apoyos que permitan desarrollar propuestas tangibles 

y transferibles con la creación de empresas; siendo ésta una de las formas más eficaces para 

activar la economía mexicana.  

Por ello, el Conacyt formalizó los NoBI, programas que apoyan ideas innovadoras mediante 

asesorías y financiamiento a equipos de trabajo con ideas y propuestas de soluciones 

innovadoras a problemas de gran relevancia, estos nodos, se realizan en colaboracion con la 

de la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. 

(Valencia, 2018) 
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El TecNM campus Instituto Tecnológico de La Piedad (ITLP) forma parte del NoBI Bajío, 

el nodo también está coformado por las siguientes instituciones: Cinvestav Unidad Irapuato, 

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco CIATEJ, 

Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT, Escuela Nacional de Estudios Superiores 

Unidad León, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, ITESO Guadalajara, El Colegio de 

Michoacán La Piedad y el Instituto Tecnológico Superior de Abasolo. 

En este artículo se presenta la experiencia adquirida por el equipo de investigación para el 

proyecto Pieles Sintéticas Artesanales en su participación en la Cohorte 2017, que surgió en 

la asignatura de Taller de Investigación II y una vez que fue analizado en la asignatura de 

Formulación de Evaluación de Proyectos,  a través, del estudio de mercado, se intentó 

conocer los requerimientos de este, sin embargo, no se obtuvieron resultados importantes, ya 

que la investigación sobre las necesidades del cliente se realizaron por internet. Por ello, la 

participación en el NoBI 2017 fue oportuna para definir las necesidades reales del cliente, 

además de encontrar otras propuestas de valor que al principio de la investigación no se 

habían descubierto. 

Los trabajos del NoBI Bajío se centraron fundamentalmente en llevar a cabo ejercicios de 

descubrimiento del cliente (Customer Discovery) que forma parte principal de las técnicas 

del desarrollo del cliente (Customer Development) y éstas a su vez son parte central de la 

corriente de emprendimiento denominada Lean Startup, la cual es ampliamente reconocida 

en el ecosistema económico de Silicon Valley y en general en el ecosistema universitario de 

Estados Unidos, a través del programa I-Corps de la NSF. (Ramos Díaz, Martínez Díaz, 

Barragán López, & Ortiz Orozco, 2017)  

 

Desarrollo del artículo dividido con subencabezados sin numeración  

El comportamiento actual de la economía permite que los estudiantes de nivel superior 

visualicen el emprendimiento como una oportunidad de desarrollo personal y profesional. 

Ello genera el entusiasmo de algunos estudiantes por el emprendimiento, sin embargo, se 

requiere de un ambiente propicio y motivador para que más jóvenes estudiantes orienten sus 

habilidades y fortalezas para emprender. Por ello se deberá fomentar con mayor auge las 

características de los negocios exitosos e incrementar la motivación entre los estudiantes. 
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Dentro de los factores de éxito en proceso de emprendimiento que los expertos identifican se 

encuentran: 

x Las características principales de los emprendedores son: ser independientes, amantes 

de la aventura, persistentes y sin miedo a trabajar fuerte. 

x Tener relación directa con las experiencias de otros emprendedores. 

x Disponer de un mercado potencial que demande el producto o servicio que le 

emprendedor ofrezca. 

x Contar con un plan de negocios escrito y bien diseñado para la continuidad del 

proyecto. 

x Tener los recursos suficientes para hacer los intentos que se requieran hasta 

posicionar el bien o servicio en el mercado. 

(Hilarión Madariaga, 2014) 

La idea del proyecto Pieles Sintéticas Artesanales de dos estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Industrial del instituto, fue compartida con su profesora, en las asignaturas de 

Taller de Investigación II y Formulación y Evaluación de Proyectos, sin embargo, no fue 

posible analizar a detalle las necesidades del mercado, debido a que se requerían recursos 

económicos para realizar las visitas a los clientes potenciales. Afortunadamente el Instituto 

Tecnológico de La Piedad es miembro del NoBI Bajío y en el año 2017, surgió la oportunidad 

para que el proyecto continuara su desarrollo, participando en la Cohorte de ese año.  

El Nodo Binacional de Innovación del Bajío, NoBi Bajío, fue conformado con el apoyo del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través de la Convocatoria Paralela 

con la National Science Foundation (NFS) de los Estados Unidos de América. En la 

modalidad de conformación de Nodos y tiene como objetivo acelerar el proceso de 

comercialización de tecnologías desarrolladas en los diferentes centros de investigación y 

universidades que lo conforman, capacitando a equipos de trabajo y ayudándolos a establecer 

la mejor estrategia para comercializar sus tecnologías, así como determinar el nivel de 

maduración tecnológica en la que se encuentran (TRL por sus siglas en inglés) y establecer 

los pasos necesarios para llegar al nivel siguiente. (NoBI Bajío, 2019) 

La metodología de trabajo que se lleva a cabo en un Nodo Binacional de Innovación es por 

medio de un Programa I-Corps de la NSF en conjunto con Conacyt y se basa principalmente 

en la Metodología de Lean Startup de Steven Blank y se centra en el descubrimiento del 
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cliente (Customer Discovery). El programa tiene una duración de ocho semanas, en donde 

participan 24 equipos conformados por tres miembros cada uno: un investigador principal, 

un líder emprendedor y un mentor de negocios, si cada equipo lo cree pertinente, puede 

integrar a un estudiante adjunto.  

Por su parte, Conacyt se encarga de reunir, seleccionar y acreditar a los instructores que 

formarán parte del Equipo de Enseñanza, apoyados por la Fumec (Fundación México-

Estados Unidos para la Ciencia); Conacyt también se encarga de financiar las estancias y 

viáticos de los equipos de investigación, así mismo como de los recursos otorgados para 

cubrir los gastos que conlleve la aplicación de la Metodología Customer Discovery. 

La metodología tiene su fundamento en “Salir del Edificio”, conjuntando los principios del 

Lean Startup y del Modelo Canvas, dicho fundamento se basa en el planteamiento de 

hipótesis se que irán comprobando una vez que se tenga contacto con todos los eslabones de 

la cadena que conforman la propuesta de valor, principalmente se realizan visitas 

personalizadas con los probables clientes, para conocer qué probabilidades tiene el proyecto 

de ser aceptado. Con la información que se va obteniendo se realiza un análisis de los datos 

y se va replanteando las hipótesis. 

A lo largo de la aplicación de 100 entrevistas, se obtienen datos muy relevantes para la toma 

de decisiones sobre el Producto Mínimo Viable. 

 

Lean Startup 

La corriente Lean Startup, hace una separación explícita, de gran sentido común de la 

concepción de las fases de una nueva empresa, Fase 1 “la búsqueda” y Fase 2 “la ejecución”.  

El razonamiento de Lean Startup se basa en el hecho de que una nueva empresa hace cosas 

distintas a lo que realiza una empresa consolidada. Mientras la nueva empresa está 

pretendiendo crear un producto que pueda interesar a un sector de la población con énfasis 

en la respuesta del cliente, la empresa consolidada ya posee un producto que el mercado 

acepta. En la corriente Lean Startup se hace uso de tres herramientas o técnicas, que son: 

1. Bussiness Model Canvas, para planear el modelo de negocio. 

2. Customer Development, para descubrir y validar la existencia del cliente. 

3. Esquema de producción ágil, para crear los prototipos a validar con el cliente. 

(Ramos Díaz, Martínez Díaz, Barragán López, & Ortiz Orozco, 2017) 
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Lean Startup es una metodología con gran auge en el medio emprendedor que posibilita 

implementar negocios evitando desperdiciar tiempo, recursos y esfuerzos inútiles. 

Propone como paso previo a la creación de una empresa, lanzar una Startup, un experimento, 

que permita al emprendedor buscar un modelo de negocio rentable antes de crear una 

empresa. En la contabilidad de la metodología Lean Startup el principal beneficio a conseguir 

es el aprendizaje validado. Un aprendizaje empírico que parte de unas hipótesis que se 

validan a través de un producto con las características mínimas para facilitar al emprendedor 

los datos necesarios que permitan descubrir el modelo de negocio viable y dar el salto a la 

empresa, minimizando el miedo al fracaso que impide a muchos emprendedores convertir 

sus ideas en negocios. (Llamas Fernández & Fernández Rodríguez, 2018) 

 

Canvas: Modelo de negocios 

El Modelo de Negocios es otra metodología articulada del libro “Bussines Model 

Generation” de Alexander Osterwalder & Yves Pigneur y que es adoptada en el “Lean 

Startup” de Steven Blank, con el objeto de crear los Modelos de Negocios que más se acoplen 

al segmento de clientes y el mercado que se ha descubierto a través del Customer Discovery. 

Es precisamente por ello que debe conjugarse la metodología anterior, puesto que conforme 

se van descubriendo nuevos segmentos y nuevos clientes, se debe ir adaptando el modelo de 

negocios que le dé más viabilidad a la transferencia comercial de la tecnología.  

En esta parte de la metodología sólo se limita a conocer, entender y usar el Canvas (lienzo) 

del Modelo de Negocios como una herramienta para describir, analizar y diseñar Modelos de 

Negocios. La definición de Modelo de Negocio abordada por Alexander Osterwalder dice 

que: “Un Modelo de Negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona 

y capta valor.” Por tanto, se debe crear un lenguaje donde se pueda interactuar entre lo que 

el cliente está diciendo que es su dolor (necesidad o problema) y lo que se tiene como posible 

solución y que además debe ser algo innovador y diferente del resto.  

El lienzo, se apoya de nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa 

para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un 

negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. El modelo de negocio es 

una especie de anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y 

sistemas de una empresa. (Osterwalder, 2014) 
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Lienzo Canvas 

Esta herramienta es parecida al lienzo de un pintor, donde se pueden esbozar Modelos de 

Negocio nuevos o existentes. Se recomienda imprimir el lienzo de modelo de negocio en 

formato grande, de modo que los participantes puedan anotar y comentar en grupo los 

elementos del modelo con notas autoadhesivas o rotuladores. Se trata de una herramienta 

práctica que fomenta la comprensión, el debate, la creatividad y el análisis.  

Este análisis debe realizarse en equipo de trabajo, donde todas las ideas por más absurdas 

que éstas parezcan deben ser consideradas pues deben ser parte del análisis y sobre todo 

creatividad. Hasta hoy no se ha encontrado un reglamento que limite el uso del lienzo, pero 

es necesario saber algunas recomendaciones y éstas variarán de acuerdo con el tipo de 

producto o servicio en el que se desea aplicar.  

Es recomendable, si se han identificado varios segmentos, trabajar un Modelo de Negocio 

por segmento, con el fin de hacer más viable los recursos, de modo que también se analizará 

cuál de los segmentos será o es el más conveniente. Por otra parte, también se recomienda 

tener bien declarada la Propuesta de Valor, pues en base a ésta se realizará el estudio de 

descubrimiento del cliente y por último se debe identificar con claridad los costos variables 

del modelo. (Osterwalder, 2014) 

 

Datos estadísticos sobre el emprendimiento joven en México 

La ENOE (Encuesta nacional de ocupación y empleo) levanta tres tipos de cuestionarios son 

tres: uno sociodemográfico y dos de ocupación y empleo. Éstos dan respuesta a los cambios 

que ha experimentado el panorama laboral en México. Se considera la mejor base de datos 

que permite caracterizar los mercados de trabajo, el trabajo independiente, la multiocupación, 

el trabajo subordinado, el empleo remunerado, el contexto bajo el cual los individuos se 

incorporan o salen de un empleo, así como el nivel de la desocupación en México (Inegi, 

2016) 

De acuerdo con la ENOE, la población emprendedora en México comprende 5 mil 883 

personas, de las cuales 5 mil 331 son adultos de 30 a 59 años y 522 jóvenes cuya edad está 

entre los 18 a 29 años con representatividad a nivel nacional, mismos que personifican a 

1’450,324 adultos y 148,646 jóvenes después de haber aplicado el factor de expansión (Inegi, 

2016). (Canales García, Román Sánchez, & Ovando Aldana, 2017) 
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En referencia a la edad y el sexo de los jóvenes que deciden emprender, se visualiza una 

mayor participación de los hombres para todos los segmentos de edad respecto a las mujeres. 

Asimismo, se percibe una relación positiva entre la edad y la orientación hacia el 

emprendimiento, circunstancia vista principalmente en hombres, debido a que conforme 

aumenta la edad se incrementa el interés por desarrollar alguna labor económica de forma 

independiente. Para el género femenino, se observan tres comportamientos distintos: el 

primero, abarca de los 18 a 22 años con escasa participación en el emprendimiento; el 

segundo, de los 23 a 28 años que ostentan una mayor presencia en la actividad emprendedora 

y, el tercero, a los 29 años, edad en la cual las mujeres se interesan significativamente en la 

creación de negocios. (Canales García, Román Sánchez, & Ovando Aldana, 2017) 

En el marco de la ubicación geográfica podría aseverarse que la cercanía con Estados Unidos 

representa una oportunidad para facilitar la creación de negocios; sin embargo, las entidades 

del norte del país registran menores porcentajes de jóvenes emprendedores en relación con 

las zonas centro y sur de la República Mexicana. Los resultados de la ENOE para 2016 

mostraron que el Estado de México ocupa el primer sitio en iniciativas de negocio de jóvenes 

respecto al total nacional (14.92%), seguido por Jalisco (9.39%) y Chiapas (7.03%). 

Alternativamente, Baja California Sur y Tlaxcala revelan cifras inferiores al 1 %. (Canales 

García, Román Sánchez, & Ovando Aldana, 2017) 

Los datos duros presentan un análisis real de las condiciones que prevalecen en México en 

temas de emprendimiento desarrollado por jóvenes; es importante que las autoridades de 

nuestro país asignen los recursos suficientes para que nuevas metodologías de 

emprendimiento entre los jóvenes, sean fomentadas en la educación superior, así mismo, que 

los jóvenes emprendedores tengan la oportunidad para obtener los recursos financieros para 

realizar las investigaciones que se requieren para plantear un modelo de negocios y en 

consecuencia un plan de negocios bien estructurado, que permita un mayor éxito para la 

ejecución del emprendimiento. 

 

La metodología Lean Startup  

La metodología Lean Startup se centra en un circuito de tres pasos que se deben recorrer en 

el menor tiempo posible y con la mínima inversión. Se comienza por crear un producto, se 

miden los resultados y se aprende. 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2860



Construir: cuando se lanza la Startup, no se cuenta con los suficientes datos como 

para crear un producto ajustado a las necesidades del cliente, por eso, lo ideas es crear 

un producto viable mínimo (PMV). Este producto debe ser una versión con las 

funcionalidades mínimas que permitan recoger la máxima cantidad de aprendizaje 

validado acerca de los clientes. 

Medir: el mayor reto en esta fase es medir cómo responden los consumidores y a 

partir de esos datos, tomar las decisiones apropiadas.  

Aprender: el circuito del proceso Lean Startup permite, sobre todo, aprender si es 

viable el negocio, seguir perseverando o de lo contrario, pivotar, es decir, reajustar 

sustancialmente las ideas que no están funcionando.  

En síntesis, lo que propone la metodología Lean Startup es lanzar los negocios a través de 

este circuito ágil donde el emprendedor, una vez establecidas sus hipótesis y suposiciones, 

las va validando con un experimento, el PMV. El PMV permite saber con muy poca inversión 

si la idea que se está desarrollando tiene aceptación en el mercado; si se demuestra que 

responde al deseo del cliente, se irán incrementando sus funcionalidades y, por el contrario, 

si el PMV no encaja en el mercado, deberá dársele un nuevo enfoque al negocio -lo que se 

denomina pivotar-.  

La razón de esta metodología es aprender en poco tiempo, invirtiendo los mínimos recursos. 

Lean Startup es una metodología dirigido a la puesta en marcha de ideas innovadoras, donde 

no se comienza creando una empresa, sino una Startup, entendida no como una empresa en 

pequeño, sino como «una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o 

servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema» (Ries, 2012, p. 39). El objetivo de las 

Startup, señala Ries «es averiguar qué debe producirse, aquello que los consumidores quieren 

y por lo que pagaran, tan rápidamente como sea posible» (p. 32). La Startup es un 

experimento en el que la pregunta no es ¿puede crearse este producto? sino ¿debería crearse 

este producto?  

Ash Maurya, reconocido asesor y mentor de Startups en su famoso libro Running Lean: 

cómo iterar de un plan A a un plan que funcione, muestra las tres fases que atraviesa la 

Startup (Maurya, Ries y Marqués, 2014, p. 34) Ver figura 1 
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Figura 1. Fases de una Startup 

 Fuente. Adaptado de Maurya (2014) 

 

Fase 1.- Ajuste problema/solución: consiste en determinar si realmente se tiene un 

problema que merezca la pena solucionar antes de invertir tiempo y esfuerzo para desarrollar 

una solución. Se puede resumir esta fase en dos preguntas: ¿está interesado el cliente 

realmente en el producto? y ¿pagaría por ello?  

 

Fase 2.- Ajuste producto/mercado: se debe comprobar que se consigue tracción, es decir, 

que la gente demanda ese producto. 

 

Fase 3.- Escala: es necesario centrarse en la aceleración del crecimiento.  

Las empresas establecidas ejecutan modelos de negocio donde se conoce al cliente, sus 

problemas y las características de los productos que demandan, mientras que las Startups 

necesitan operar en forma de búsqueda, validando sus hipótesis y aprendiendo de los 

resultados para buscar el modelo de negocio escalable y rentable. (Llamas Fernández & 

Fernández Rodríguez, La metodología Lean Startup: desarrollo y aplicación para el 

emprendimiento, 2018)  

 

Caso de estudio 

El Proyecto de Pieles Sintéticas Artesanales, que pretende sustituir las pieles de origen animal 

empleadas en la producción de prendas de vestir, calzado, bolsas, entro otras, por pieles 

artificiales, éste tuvo la oportunidad de aplicar la Metodología Customer Discovery 

fundamentado en corriente Lean Startup, la experiencia fue muy demandante y productiva.  

El primer reto fue el de encontrar la lista de posibles clientes, proveedores y demás actores 

que participaran en la cadena de valor del producto. No sólo era ubicarlos, sino, además 
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acceder a ellos y lograr que pudieran dar una cita de trabajo para que se obtuviera información 

relevante que apoyara a la definición de la propuesta de valor. 

Fue fundamental que se visitaran empresas grandes, pequeñas y microempresas, que además 

fueran posibles clientes que requirieran el producto para diferentes procesos, entre ellos el 

calzado, fabricación de muebles, para mampostería, la charrería, el sector automotriz, entre 

tantos otros.  

Las entrevistas se realizaron en la región, principalmente se trabajó en las ciudades de León, 

Gto., San Francisco del Rincón, Gto., Purépero, Mich., Santa Ana Pacueco, Gto., y La 

Piedad, Mich.; la decisión de enfocarse en esta región fue porque uno de los giros industriales 

de mayor impacto es el de la fabricación del calzado y principalmente se visitaron MiPymes. 

Existieron una serie de actividades que se desarrollaron previo y durante a la aplicación de 

la metodología:  

1. Se tomó una capacitación intensiva sobre las TIC ś que se necesitaban para trabajar 

durante las ocho semanas del curso (entrenamiento para el uso y registro de la 

plataforma Innovation Within, Dropbox, Google Drive, Webex).  

2. Asistencia Presencial del equipo de trabajo al taller de apertura del curso que tuvo 

lugar en la ciudad de Irapuato, Gto., los días 31 de julio, 1 y 2 de septiembre del 2017, 

en donde se presentó al equipo de enseñanza, objetivos del curso, filosofía de 

enseñanza y la capacitación para Salir del edificio y conseguir las primeras 

entrevistas.  

3. Durante la estancia en el curso de apertura, se recibió́ orientación sobre los 

procedimientos de patentometría y su respectivo estudio de Benchmarking y TRL 

(Nivel de Madurez de la Tecnología).  

4. Al término del taller de apertura y durante las ocho semanas siguientes, el equipo se 

reunía un día por semana para retroalimentar y formar un plan de acción para salir y 

visitar Mi Pymes del ramo de la industria manufacturera de calzado que facilitaban 

su tiempo y espacio para aplicar las entrevistas. 

5. El miércoles de cada semana, mediante los webinars, el equipo de trabajo presentaba 

los resultados que se obtenían de las entrevistas realizadas, todo en función de las 

hipótesis que se fueron formulando en base a las clases otorgadas por los instructores, 

sobre cada apartado del Modelo de Negocios.  
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6. Se agendaban horas de oficina con los instructores de la Cohorte 2017, con la 

finalidad de que el equipo recibiera orientación para seguir preparando o haciendo 

correcciones para las entrevistas, formulación de hipótesis, estructura de la 

presentación de resultados y dudas en general sobre la metodología.  

7. Después de haber reunido las 100 entrevistas establecidas por la metodología, se hizo 

nuevamente presencia del equipo de trabajo en el taller de clausura mismo que se 

celebró una vez más el 21 y 22 septiembre de 2017 en la ciudad de Irapuato, Gto. La 

finalidad de este taller era presentar los resultados obtenidos del curso, los segmentos 

y problemáticas del mercado encontrados, así ́como, exponer ante la Cohorte 2017 la 

decisión de “ir” o “no ir” con la continuación del proyecto.  

Durante el programa del NoBI Bajío se logró la meta de aplicar 100 entrevistas con supuestos 

clientes potenciales, proveedores de insumos químicos, usuarios (consumidor final) y 

competidores del ramo. Para ello se visitaron poco más de 100 MiPyMEs. En la Figura 2 se 

muestran los porcentajes de entrevistas por ramo y por tamaño de empresa. 

                                     Figura 2. Porcentaje de entrevistas aplicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información recabada confirmó exponencialmente el impacto que tiene la creciente 

importación de calzado chino a la región del bajío, afectando a más del 30% de las tenerías 

y fabricantes de calzado, por lo que se vislumbraron nuevos segmentos de clientes por 

explorar y nuevas oportunidades de negocio. También se lograron validar hipótesis del 

modelo de negocios que permitirán una mejor toma de decisiones para la ejecución del 

proyecto en un futuro.  
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Por medio de la participación del curso de capacitación e implementación de la metodología 

Customer Discovery, el Instituto Tecnológico de La Piedad fue representado exitosamente 

por cada uno de los equipos que participaron en la Cohorte 2017 del NoBI Bajío, pero sobre 

todo la carrera de Ingeniería Industrial, trayendo consigo una nueva metodología que 

facilitará crear un ecosistema emprendedor y despertar la inquietud de los estudiantes por 

participar en eventos de esta magnitud y que amplíen sus panoramas profesionales 

conociendo los beneficios tan gratificantes que se obtienen de la investigación.  

Se consiguieron alrededor 80 contactos de los tomadores de decisiones dentro de las 

empresas, lo cual brinda la oportunidad de dar continuidad a la ejecución del proyecto como 

una futura empresa.  

Después de los resultados obtenidos y de todo el aprendizaje que se obtuvo a lo largo de esta 

experiencia, las estudiantes cuentan con una gran cantidad de información en el tema, 

además, se pudo comprobar que la Metodología Customer Discovery cuenta con los 

elementos suficientes para generar una visión global del mercado y sobre todo brinda la 

oportunidad para favorecer la generación de nuevas propuestas de valor, lo que indica que el 

emprendedor siempre debe estar abierto a nuevas posibilidades y en ocasiones dejar en espera 

la propuesta de valor que en un inicio se planteó, para dar paso a otras nuevas propuestas que 

en el momento de estudio, el mercado manifiesta esa necesidad. 

 

Aplicación de la Metodología Customer Discovery  

El proyecto de pieles sintéticas consta de la fabricación de piel sintética exótica para la 

elaboración de calzado, tapetes y marroquinería. Aunque no lo parezca, es un proyecto de 

base tecnológica, pues conlleva al desarrollo de polímeros que permiten mayores propiedades 

para la imitación de pieles. Es por ello que se decidió participar en la convocatoria que fue 

lanzada por el Nodo Binacional de Innovación del Bajío a través del líder institucional.  

El Customer Discovery es una herramienta que consta de aplicar 100 entrevistas con 

supuestos clientes potenciales, competidores y proveedores, y para ello es conveniente tener 

identificado el marcado que se pretende validar.  

El total de entrevistas fueron divididas entre las semanas de duración del programa, en este 

caso, el objetivo era reunir 15 entrevistas cada semana. Por la naturaleza del proyecto se 

identificó geográficamente un nicho de mercado en la ciudad de León y San Francisco del 
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Rincón, Gto. Por lo tanto, la primera semana de las ocho que marcaban el programa, se enfocó 

en la segmentación del mercado y así sucesivamente de acuerdo al diseño del Modelo de 

Negocios Canvas.  

 

Módulo 1: Segmento de Clientes  

La realización de 15 entrevistas es poco tiempo para determinar el segmento de clientes, es 

por eso que a lo largo de la aplicación de la metodología se fue indagando en otros mercados 

en donde fuera posible acceder y para ello fue necesario ir moldeando la propuesta de valor 

de acuerdo al rumbo que iba tomando el proyecto.  

Es importante hacer mención que el segmento (productores de calzado deportivo, de vestir, 

casual y urbano) al que se llegó no está validado por completo debido a que para el equipo 

de trabajo la información recabada de las entrevistas no fue la suficiente para tomar la 

decisión de validar la propuesta, es por ello que se dará continuidad a la investigación y a la 

aplicación de la metodología para tener datos concretos.  

 

Módulo 2: Propuesta de Valor  

La Propuesta de Valor final que elaboró el equipo de trabajo conjunto de toda la información 

proporcionada en las entrevistas fue: “Piel sintética que ayuda a los consumidores que 

desean un mayor confort y diseño atractivo en el calzado de sus actividades diarias para 

reducir la humedad en el pie e incremementar la ventilación en lugar de utilizar un calzado 

sintético común” . Esta propuesta está enfocada únicamente a los usuarios entrevistados y es 

la misma que se encuentra en el módulo dos del lienzo. Al igual que en el módulo uno, la 

Propuesta de Valor con la que se concluyó la aplicación de la metodología, no está validada 

totalmente, esto debido a que no es suficiente la información obtenida para tomar la decisión 

de invalidar o validar la Propuesta Planteada.  

Módulo 3: Canales 

Los canales van muy de la mano con el módulo de Relación con Clientes, pues con ello se 

busca la manera de obtener, mantener y aumentar la cantidad de clientes. A lo largo del 

proceso se fueron proponiendo los canales mediante los cuales a los posibles clientes les 

gustarían interactuar con sus proveedores.  
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Algunos de los canales iniciales que se propusieron durante la aplicación de las entrevistas: 

Pedido puesto en planta, compra directa en fábrica (punto de venta) y representante 

comercial con muestrario físico. Los dos primero canales fueron validados y el tercero quedó 

pendiente de validación. 

 

Módulo 4: Relación con Clientes  

Escuchar con atención a los posibles clientes y saber interpretar la información que querían 

transmitir, fue una estrategia que se utilizó para poder identificar con facilidad las 

necesidades de las personas, después de analizar diferente información, las propuestas finales 

de Relación con Clientes fueron: Asistencia técnica personalizada y garantía de producto. 

 

Módulo 5: Fuentes de Ingreso  

Con la información recabada se logró validar tres de los métodos de ingresos. La primera es 

la comercialización de residuos, ya que más que ayudar a reciclar y cuidar el medio ambiente, 

es una buena fuente de ingreso debido a que se pueden aprovechar al máximo los desperdicios 

de los materiales con los que se estará trabajando. La segunda fuentes es ofrecer consultorías 

para mejorar el desempeño de los trabajadores, ya que se descubrió que existe necesidad de 

asesoramiento para la capacitación de los empleados en el área de producción para poder 

cumplir con los objetivos que estable la empresa. Por otra parte, esta fuente de ingreso 

contribuye a tener un mayor acercamiento con los compradores asegurando una mejor 

Relación con Clientes. La tercera fuente es la venta de activos que se refiere al pago puntual 

de efectivo o mediante tarjeta de crédito por el intercambio del producto.  

Las dos primeras fuentes son las que no se lograron validar, debido a que no se 

proporcionaron datos relevantes para tomar la decisión de validar o invalidar estas fuentes de 

ingreso. La publicidad a través de alianzas con marcas reconocidas es una fuente de ingreso 

que se pretende obtener creando publicidad en los empaques de las pieles para las empresas 

que ya están en un posicionamiento maduro. La concesión de licencias se cree que puede ser 

otra fuente de ingreso, ya que se pretende lograr con la concesión de permisos para el uso de 

la propiedad intelectual una vez que se patenten las fórmulas.  
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Módulo 6: Recursos Clave  

Una de las problemáticas detectada en los segmentos de mercado estudiados, es la demora 

en la entrega de los insumos a los fabricantes de calzado, debido a que disminuye la 

productividad de los empleados dentro de los procesos, por lo tanto, una red de distribución 

y vehículos de reparto dará el valor puntual para la Propuesta de Valor que implica el 

proyecto. Y como en todo proyecto, el capital humano es indispensable para llevarlo a la 

ejecución, tener buenas relaciones públicas es otro de los Recursos Clave que se logró validar 

con la información recabada de las entrevistas.  

De acuerdo al segmento estudiado, se pudieron identificar otros Recursos Clave que 

aportarían valor para la ejecución del proyecto. Dentro de ese segmento se detectó que se 

padecía de dolores, como la falta de estandarización en el color de la piel sintética para el 

calzado, lo cual generaba pérdidas de hasta un 30% por el calzado que no cumple con los 

estándares de calidad, por consiguiente el Recurso Clave para que el proceso de producción 

de piel sintética cumpla con satisfacer esos dolores, es la selección de materias primas de 

alta calidad que garanticen la estandarización para reducir en un 90% la problemática. Otro 

Recurso Clave para mitigar ese problema, es la adquisición de maquinaria especializada, la 

cual permitirá cumplir con una producción continua que satisfaga las demandas requeridas.  

 

Módulo 7: Actividades Clave.  

Durante cada entrevista y en cada una de las más de 70 empresas visitadas, fue necesario 

indagar a profundidad y muy a detalle la cadena de valor que conforma al proyecto. De los 

nueve módulos que conforman el Modelo de Negocios, el apartado de Actividades Clave fue 

el único en el que se pudieron validar las suposiciones planteadas por el equipo de trabajo.  

El reciclaje y el cuidado del medio a través de los procesos automatizados disminuirán el 

impacto de los vapores en la atmósfera con la ayuda de extractores y la separación de 

residuos, así como también reconsiderar los desperdicios de piel sintética para la aplicación 

de la misma en otros productos como la marroquinería.  

La estrategia logística es otra de las Actividades Clave que ayudará a mejorar la entrega 

puntual de los insumos a los clientes, ya que ha sido ésta, una de las mayores dolencias 

detectadas en las personas entrevistadas y que repercute en los costos de su producto final, 
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atendiendo de esta manera con mejor eficiencia la entrega en tiempo dando mayor valor al 

proyecto.  

 

Módulo 8: Asociaciones Clave  

En este apartado sucede lo mismo que en algunos módulos anteriores del lienzo, ya que 

únicamente se logró validar una de las suposiciones, mientras que la otra está pendiente por 

validar pero no está descartada. Para poder fulminar la acción del proyecto es muy importante 

mantener una buena relación de sociedad con los proveedores de las materias primas que se 

requieren para la producción de piel sintética para calzado, con especial énfasis con quienes 

distribuyen los insumos esenciales para la formulación del sintético, debido a la gran 

competencia de la importación china y el mercado desleal que existe en la actualidad en el 

giro industrial manufacturero del calzado es pertinente mantenerse como productores de 

pieles sintéticas nacionales y es por ello que conservar a los proveedores con fidelidad mutua 

es importante para el desarrollo del proyecto.  

Por otro lado, crear más asociaciones con los principales proveedores de carnaza de piel 

natural favorece un beneficio mutuo a la reactivación de la economía para este sector en la 

ciudad de León, Gto., pues un porcentaje del proceso productivo del sintético requiere de 

este insumo. En base a los resultados que se obtuvieron a lo largo de las ocho semanas de 

entrevistas fue relevante conocer el comportamiento de las diferentes MiPyMEs para 

considerar aquellas actividades y recursos para vislumbrar el mejor camino del proyecto 

conjunto de las asociaciones que mejor le convengan.  

 

Módulo 9: Estructura de Costos  

La Estructura de Costos es el parteaguas de la toma de decisiones de si llevar o no el proyecto 

a su realización y formar una empresa, es importante identificar principalmente todos 

aquellos costos variables que se involucran en la fabricación de la piel sintética, pues de esta 

manera se pueden eliminar los costos que no le agregan valor al producto.  

Como se mencionó en el módulo 7, incorporar tecnologías en el cuidado del medio ambiente 

es una Actividad Clave que agrega valor tanto a la empresa como al país en general, es por 

ello que hacer una inversión en el cuidado del medio ambiente es unos de los principales 

costos que se debe considerar al poner en marcha la empresa.  
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Por otra parte, se debe hacer énfasis en los costos de instalación para buscar la manera de 

minimizarlos y aprovechar esos recursos en algún beneficio para la organización. El recurso 

humano es indispensable para poder ejecutar cualquier proyecto, así que los salarios es un 

costo que no se puede excluir.  

(Pérez Espinoza, 2018) 

 

 

Conclusiones 

Durante el desarrollo del proyecto y la aplicación de la Metodología Customer Discovery se 

logró cubrir con todas las actividades que requería el programa NoBI Bajío.  

Como resultado de la aplicación de las 100 entrevistas de la Metodología Customer 

Discovery en el proyecto de pieles sintéticas, se detectaron nuevos segmentos de clientes y 

un nuevo mercado en la industria automotriz que queda por explorar. También se amplió la 

cartera de clientes con las entrevistas que se aplicaron y buenas relaciones laborales con las 

empresas visitadas.  

Por otra parte, el benéfico resultado dentro de la participación en NoBI acercó al proyecto a 

una de las plataformas más importantes de emprendimiento a nivel internacional, el Switch, 

en su segunda edición, realizado el 8 de noviembre de 2017, en el Poliforum de la ciudad de 

León, Gto., lo cual le suma importancia al proyecto de investigación,  por haber sido expuesto 

ante las miradas de algunos inversionistas y que dará la oportunidad de seguir con el proceso 

de capacitación, incubación y perspectiva de aceleración del proyecto.  

Al término de la asistencia al programa, se buscaron los espacios necesarios en el Instituto 

Tecnológico de La Piedad para transmitir a los estudiantes, la experiencia de haber 

participado en el Nodo Binacional del Bajío, para que conozcan y difundan la existencia de 

los nodos, así como los beneficios que traen consigo realizar proyectos de investigación, 

innovación y de base tecnológica.  
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Resumen  

Al hablar de emprendimiento social, se entiende el desarrollo de iniciativas para el 

abatimiento de carencias sociales, pero al mencionar el Emprendimiento Social Femenino, 

todavía en nuestro país, se visualiza como el conjunto de esfuerzos dobles y creativos, por 

los tabús que para las mujeres implica el desarrollo de proyectos y el acceso a recursos. En 

la presente investigación a través de un análisis descriptivo y explorativo y un paradigma 

mixto, se muestra la relación que existente entre la tarea de emprender, los obstáculos a los 

que las mujeres se enfrentan al momento de tomar la decisión y en el trascurso del proyecto, 

hasta el momento de poder convertirse en mujeres empresarias. Para obtener los datos 

estadísticos se empleó un instrumento validado por un grupo de expertas, aplicando la 

encuesta a quince mujeres empresarias morelianas, cada obstáculo medido como variable a 

través de la escala Likert, arrojo resultados claves, que nos permiten dar una opinión certera 

para la implementación de políticas públicas que fomenten y respalden el emprendimiento 

social femenino. Además, se hizo énfasis en la participación de las mujeres en el sector 

empresarial, de los beneficios que se derivan de la suma de estos esfuerzos y de la mejora en 

la calidad de vida de la población moreliana. 

Palabras Clave: Emprendimiento Femenino, Obstáculos, Beneficios y Calidad de Vida 

 

 

Abrstract 

When talking about social entrepreneurship, the development of initiatives to reduce social 

deprivation is understood, but when mentioning the Female Social Entrepreneurship, still in 

our country, it is visualized as the set of double and creative efforts, by taboos that for women 

It involves the development of projects and access to resources. In the present investigation 

through a descriptive and exploratory analysis and a mixed paradigm, the relationship 

between the task of undertaking, the obstacles that women face when making the decision 

and in the course of the project is shown, until the moment of becoming women 

entrepreneurs. To obtain the statistical data, an instrument validated by a group of experts 

was used, applying the survey of fifteen Morelian businesswomen, each obstacle measured 

as a variable through the Likert scale, yielded key results, which allow us to give an accurate 

opinion for the implementation of public policies that encourage and support female social 
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entrepreneurship. In addition, emphasis was placed on the participation of women in the 

business sector, the benefits derived from the sum of these efforts and the improvement in 

the quality of life of the Moreliana population.  

Keywords: Fémale Entrepreneurship, Obstacles, Benefits and Quality of Life 

 

 

Introducción 

El presente trabajo se centra en el desarrollo económico del país, desde un enfoque de 

creación de empresas y en función de las prácticas y estrategias de los emprendedores, que 

al desarrollar sus empresas generan empleos y hacen aportaciones de mejora en sus 

comunidades. (Acosta, 2017) En México la mayoría de los emprendimientos 56% están 

basados en negocios primarios de supervivencia, nivel de vida y mejora de ingresos, lo cual 

provoca un cambio, nuevas oportunidades de desarrollo y por ende la solución de problemas 

sociales. 

Al respecto, (Castiblanco, 2013) señala que los emprendedores que integran actores y 

sectores de su comunidad a sus proyectos, impactan de manera positiva en su entorno e 

interactúan como agentes de cambio, con capacidad de influir en el desarrollo económico 

local y regional de sus regiones. 

En el emprendimiento social femenino se pretende destacar también otras destrezas, 

habilidades y características propias del sexo y que, por la funcionalidad de los diferentes 

roles de la mujer, surgen como condiciones favorables para desarrollar determinados 

proyectos.  

Aunque en nuestro país, al igual que en otros países en vías de desarrollo, aún prevalecen los 

estereotipos y roles de género que sitúan a la población femenina en condiciones de 

desventaja frente a la población masculina y evidencian las desigualdades (SEPLADERyM, 

2017), que se convierten en barreras y obstáculos para su mismo progreso.  
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Desarrollo  

 

Planteamiento del Problema 

Es claro que para que un país salga de un subdesarrollo se deben crear y abrir nuevas 

empresas, sin embargo, en México, no se tiene una plena concientización sobre la 

importancia de emprender y el impacto que genera el emprendedurismo en la economía 

mexicana. Más aun, se minimizan y no se apoyan los emprendimientos realizados por 

mujeres dejándolos de lado y menospreciando el papel que juega la mujer en este sector, esto 

debido a los roles sociales y tabús que aun enfrentan las mujeres en nuestro país, haciendo 

que el emprendimiento social femenino se vea sesgado por estas actitudes en los diferentes 

sectores: religioso, político y social, interviniendo de manera directa e indirecta para que se 

pueda llevar a cabo este proceso. Además, si le sumamos el bajo nivel de financiamiento y 

apoyo por parte de las instituciones gubernamentales, al no existir políticas públicas (como 

los Presupuestos con Perspectiva de Género en las dependencias de gobierno) para que este 

sector en específico, acceda a un crédito haciendo de manera excesiva y burocrática los 

procesos. Por estas razones no se está potencializando el segmento específico de las mujeres 

en temas de emprendimiento y esto hace que las mujeres no se atrevan a tomar la decisión de 

emprender ya que no cuentan con la capacitación adecuada, el nivel económico y un respaldo 

social.    

El emprendimiento femenino es un fenómeno que va creciendo a paso constante en México, 

sin embargo, la realidad muestra que aún existen desafíos pendientes para que el tema se 

logre posicionar con mayor fuerza.  

 

Conceptualización  

El emprendimiento tiene como actividad central, más no limitativa, la creación y el desarrollo 

de empresas. De acuerdo con Timmons (1994), establece que el emprendimiento puede 

entenderse como el “Proceso de creación o aprovechamiento de una oportunidad, a pesar de 

los recursos actualmente controlados”. De igual forma, Reynolds (1999) lo define como 

“Cualquier intento de crear un nuevo negocio, incluyendo el autoempleo, una nueva empresa 

o la expansión de una empresa ya existente, proceso que puede ser puesto en marcha por una 

o varias personas, de forma independiente o dentro de una empresa en funcionamiento”, 
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también subraya que “El comportamiento emprendedor desarrolla las acciones de los 

individuos que se asocian, a través de la creación de nuevas organizaciones, en las que se 

desarrollan actividades para el mantenimiento o el cambio de las organizaciones 

establecidas”. 

Las dimensiones del emprendimiento pueden variar, desde lo realizado en el ámbito privado 

(creación de entornos de negocio, mecanismos de autoempleo, innovaciones en los mercados, 

etc.) hasta lo generado actualmente por los sistemas de Gerencia Social o creación de 

proyectos de impacto derivados del emprendimiento social. En todo caso, el emprendimiento 

es un concepto que ha permitido trascender de aspectos lineales de acción hacía mecanismos 

innovadores que permiten al ser humano, determinar una mejor capacidad para generar 

alternativas a lo cotidiano.  

Para entender el fenómeno del emprendimiento, la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) lo ha dividido en dos rubros: 

x Emprendimiento económico: Mecanismo de administración y negociación para 

transformar actividades de supervivencia en empresas productivas y rentables. 

x Emprendimiento social: Desarrollo de iniciativas que combinen, por un lado, el 

desarrollo social y el abatimiento de carencias sociales (marginación, pobreza, etc.) 

y por el otro, el crecimiento económico para el mejoramiento de la calidad de vida de 

las comunidades. 

 

Emprendimiento Femenino  

Para la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL 2010), la noción de 

emprendimiento femenino y la actividad emprendedora de la mujer en América Latina es un 

concepto de creación reciente el cual se encuentra sumamente ligado al concepto de 

empoderamiento de la mujer, definida por esta institución como el proceso en que la mujer 

alcanza el control de su propia vida y condiciones. Es un proceso de cambio de dependencia, 

marginalización e inseguridad a independencia, participación, toma de decisión y autoestima 

fortalecida.  

También emprendimiento femenino, el empoderamiento significa un cambio en las 

relaciones de poder ya establecidas en el orden social que tiene como resultado la 

redistribución del poder y la destrucción de las estructuras patriarcales. De esta manera, se 
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puede constatar la estrecha relación que tienen ambos conceptos, pues en la mayoría de los 

casos no puede existir emprendimiento sin empoderamiento. A pesar de lo anterior, es 

importante mencionar que, al momento de determinar el concepto de emprendimiento, no se 

hace distinción de género entre hombres y mujeres pues define al emprendedor y 

emprendedora como aquellos individuos que comienzan nuevas empresas, generan cadenas 

de valor y son cruciales para el crecimiento y desarrollo de los países. La persona que ejecuta 

un emprendimiento usa su conocimiento, experiencia, red de contactos, recursos económicos 

u otros activos necesarios, ya sea que estén bajo su control o tenga que acceder a ellos por 

otros medios. 

De acuerdo con el reporte sobre la Brecha de Género del Foro Económico Mundial 2017 

(FEM), México ocupa la posición 66 de 144 países evaluados. De acuerdo con el reporte, la 

economía mexicana está desaprovechando a una gran parte de su fuerza laboral educada: solo 

48% de las mujeres de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentran trabajando, 

comparado con 83% de los hombres. De igual manera, subraya que la participación 

económica de las mujeres mexicanas no es la deseada ya que al comparar estas cifras con el 

resto del mundo se encuentra que Mozambique y Ruanda son los países con una mayor 

participación económica femenina, con cifras mayores a 80%. En el caso de América Latina, 

Perú tiene la mayor calificación con 69% de las mujeres trabajando comparado con 85%de 

los hombres. 

Al hablar de emprendimiento femenino, es evidente que no se puede excluir a la equidad de 

género. En México existen, producto de una idiosincrasia muy arraigada, percepciones 

encontradas hacia el trabajo realizado por las mujeres; ya que, por lo general, no se valora el 

femenino y se tiene la percepción de que la mujer no debe desempeñar trabajos que no sean 

los relacionados al hogar. Pobreza o exclusión de ingresos o recursos adecuados. Exclusión 

del mercado de trabajo. Exclusión de servicios. Exclusión de las relaciones sociales.  

Características socio–demógrafas de las mujeres que deciden realizar emprendimientos. 

Diferencias entre emprendimientos de hombres y mujeres. Busca entender como el contexto 

puede afectar la decisión de iniciar una actividad productiva y como la definición cultural del 

género juega un papel preponderante en esa decisión. La manera en que el emprendimiento 

como proceso social es vital en la redefinición del género. Actualmente, de acuerdo al INEGI 

(2015), las mujeres representan el 51% de la población total en el país, reportándose así que 
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hay 95 hombres por cada 100 mujeres. Esto evidencia una ventaja demográfica de la mujer 

en México, por lo que el papel que juegan en la economía nacional no debería desestimarse. 

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2016 (ENOE) 

del INEGI; la participación femenina ha aumentado progresivamente en la educación 

superior y en los sectores público y privado, áreas que tradicionalmente estuvieron ocupadas 

por los hombres. En este tenor, en México la participación de las mujeres en el mercado 

laboral se ha venido aumentando gradualmente al pasar del 33% al 39% de la PEA entre 1995 

y 2016. Durante este periodo las mujeres trabajadoras ocupadas pasaron de 10.5 millones a 

casi 20 millones, lo cual, aunque evidentemente responde al crecimiento natural de la 

población, se traduce también en mayores oportunidades de acceso para el mercado laboral. 

A pesar de lo anterior, el panorama del mercado laboral y emprendimiento para las mujeres 

en México no es del todo favorable. De acuerdo al ENOE (2016), la tasa de participación de 

las mujeres en edad de trabajar representa únicamente un 49% frente al 84% de los hombres 

entre 20 y 29 años de edad y únicamente un 57% frente al 96% de los hombres entre 30 y 39 

años de edad. Lo que significa que un aproximado de 57% de las mujeres mexicanas en edad 

de trabajar no lo están haciendo.  

En lo que respecta a la participación de las mujeres en las actividades económicas del país, 

los resultados de la ENOE arrojan que la mayoría de las mujeres ocupadas laboran en el 

sector terciario, siendo el de servicios el que abarca la mayor parte de estas mujeres con un 

80%. 

En este sentido, de acuerdo a datos de INEGI (2015), en la actualidad 30% de los 

emprendedores en el país son mujeres, lo que se traduce en 4 millones de mujeres 

emprendedoras. Esto significa un aumento del alrededor del 60% desde 1995, año en que se 

registraron 2.5 millones de emprendedoras. De los 4 millones de emprendedoras, la mayoría 

se dedica a actividades enfocadas al sector de servicios, comerciales y profesionales. Lo que 

evidencia el área de oportunidad del trabajo que se tiene que realizar para que las mujeres 

llenen el vacío que existe aún en el emprendimiento de base tecnológica y de alto impacto. 

Las cifras evidencian que cada vez son más las mujeres que deciden entrar al mundo 

empresarial pues se estima que 3 de cada 10 empresas pertenecen a mujeres   Finalmente, de 

los casi 5 millones de empresas del país, 1.5 millones de ellas fueron concebidas por iniciativa 

de una mujer y 47% actualmente son dirigidas por mujeres. 
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Es evidente que el emprendimiento femenino ha estado presente a lo largo de la historia en 

México y es parte de la evolución natural de la mujer, que desde siempre ha buscado convertir 

sus habilidades domésticas en herramientas de generación de valor para incrementar los 

ingresos familiares (Rodríguez, 2013) o alcanzar la independencia económica, generando al 

mismo tiempo oportunidades de empleo y mejoras en la calidad de vida en sus comunidades, 

auxiliándose de sus propias redes de contactos. 

Sin embargo, el mercado laboral continúa siendo dominado por hombres, la desigualdad de 

género persiste y son pocas las empresas que contratan mujeres para ocupar puestos de toma 

de decisiones (Briseño, Briseño, & López-Lira, 2016). La población femenina sufre 

discriminación, es desvalorizada social y laboralmente aun cuando su productividad alcance 

los mismos niveles que la de los hombres (Cimac, 2001), sus actividades domésticas y el 

servicio a la comunidad no son remunerados y su participación en niveles gerenciales no 

muestra un incremento equitativo en comparación con la participación masculina (Urquidi, 

Valencia, Zarate, & Huerta, 2012) 

No obstante, (Nel, Maritz, & Thongprovati, 2010) refieren la importante contribución de los 

emprendimientos femeninos al crecimiento de la economía local en diferentes sociedades y 

señalan que éstos crean mayores oportunidades de empleo, incremento en los ingresos y 

generan bienestar, en función de las habilidades, conocimiento y capacidades de las mujeres, 

principalmente madres de familia involucradas en actividades empresariales, a quienes 

denominan “Mumpreneurs”. 

Las prácticas referidas dejan en claro el potencial del emprendimiento femenino para el 

desarrollo económico y el papel de las mujeres como agentes de cambio, toda vez que se 

constituyen como impulsoras del desarrollo y el bienestar de sus familias y de su comunidad, 

sin embargo, a pesar de que en México ya existen leyes que promueven la equidad de género 

y los emprendimientos femeninos cuentan cada vez con mayor apoyo tanto de la sociedad 

como de los gobiernos local y nacional a través de programas específicos que entre otros 

aspectos brindan apoyo para la obtención de financiamiento y profesionalización de los 

proyectos (Rodríguez, 2013), el principal obstáculo continua siendo el rol de la mujer en la 

sociedad y los aspectos de género(Castiblanco, 2013). 

Bajo esta perspectiva, el reto actual es romper los paradigmas existentes y eliminar las 

desigualdades a través de oportunidades reales de desarrollo; centrar los esfuerzos en 
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actividades de fomento a la cultura emprendedora y programas formativos que contribuyan 

al desarrollo de capacidades y habilidades necesarias para la creación de proyectos 

empresariales rentables y de alto impacto social que conduzcan a mejoras en la 

competitividad y el crecimiento económico(Acosta, Pedraza, & Pérez, 2017)y promuevan la 

igualdad de oportunidades para el género femenino. 

 

 

Metodología  

Esta investigación se desarrolló durante el primer semestre del presente año, con el apoyo 

económico de la Coordinación de la Investigación Científica y la supervisión del Cuerpo 

Académico UMSNH- 174 de la facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Se realizó 

un estudio de naturaleza descriptiva y explorativa con un paradigma principalmente 

cuantitativo; con la base de datos de CANACINTRA Michoacán y un padrón de 200 mujeres, 

se aplicó el instrumento revisado por profesoras-expertas en la materia, a una muestra 

seleccionada del padrón de mujeres emprendedoras del edo. De Michoacán, principalmente 

aquellas que radican en la ciudad de Morelia Mich. desagegando cada obstáculo como 

variable, y creando los ítems y reactivos por grupo, para medir a través de la escala de Likert 

los datos obtenidos y codificándolos en el programa en Excell. 

  

 

Resultados  

Al aplicar el instrumento, pudimos comprobar que las mujeres enfrentan en porcentaje altos 

obstáculos para poder emprender, entre los más característicos se encuentran los siguientes. 

Los modelos de emprendimiento femeninos son, en la mayoría de los casos, pequeñas 

empresas.  Desafortunadamente, las características de las empresas liderados por mujeres en 

el país las excluye de un financiamiento adecuado a sus necesidades. Estos emprendimientos 

se traducen en pequeñas empresas, las cuales de acuerdo al INADEM con frecuencia se fi-

nancian con recursos propios, ahorros y préstamos. Aunado a lo anterior, los préstamos 

comerciales formales no son los más favorables para las mujeres debido a las altas tasas de 

interés. 
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Figura1.- Poca Representación y Discriminación  

 
Elaboración Propia  

 

 

Poca representación y discriminación, con 94% de acuerdo, medido en escala de Likert. El 

emprendimiento femenino se ha desvirtuado y desafortunadamente se ha relegado con 

frecuencia a los sectores tradicionalmente considerados como femeninos por lo que las 

mujeres se encuentran menos representadas en los sectores regularmente considerados 

masculinos como la tecnología. 

 

Figura 2.- Falta de Capacitación  

 
Elaboración Propia 

 

Falta de capacitación en materia de emprendimiento, con 90% de acuerdo, medido en escala 

de Likert enfocada al segmento femenino. A pesar de la buena oferta de servicios de 

capacitación en emprendimiento empresarial en el país, muchos programas no están 
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enfocados de manera específica a las mujeres y los que sí están, limitan su alcance a 

programas básicos en zonas urbanas. 

 

Figura 3.- Entorno Cultural e Inseguridad 

 

 
Creación Propia 

Entorno cultural e inseguridad con 87% de Acuerdo, medido en escala de Likert. Aunque los 

roles de los hombres y las mujeres están cambiando, desafortunadamente en México el 

machismo sigue siendo una barrera muy grande en el ámbito empresarial para las mujeres, 

tanto para el emprendimiento como en la operación de un negocio.  Las mujeres son más 

susceptibles a la delincuencia en comparación a los hombres debido a que sus iniciativas son 

más pequeñas y por ende tienden a invertir menos en seguridad. 

Figura 4.- Difusión de Programas  

 

 

 
Creación Propia 
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Otra barrera a la que se enfrentan las mujeres en México es la falta de difusión de las historias 

de éxito de emprendimiento femenino que se han dado en el país. El primer paso para 

contrarrestar la escasa participación de las mujeres en el ámbito del emprendimiento es 

mejorar la difusión de casos de éxito y cómo éstos influyen en el desarrollo de modelos de 

negocios. 

 

Figura 5.- Acceso a Redes Sociales  

 
 

Creación Propia 

 

El acceso a estas redes de apoyo 45%, es fundamental para desarrollar ideas emprendedoras, 

encontrar aliados y socios, entender el mercado, obtener información estratégica, 

cooperación y apoyo de otros actores. Sin embargo, las mujeres a comparación de los 

hombres, tienen menos oportunidades para acceder a redes técnicas, científicas y 

empresariales. 
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Conclusiones  

 

Una vez analizando los resultados obtenidos y conociendo los diferentes obstáculos con los 

que se enfrentan las emprendedoras en México, concluimos que, para fomentar la actitud 

emprendedora de las mujeres en nuestro país, que si la hay, es necesario aplicar políticas 

públicas con perspectiva de género dentro del gobierno y la sociedad, ya que si hay iniciativas 

y leyes que regulen el actuar de las personas, la no discriminación y el cuidado de los 

derechos humanos de las mujeres; sin embargo, falta que se cumplan. Para motivar y apoyar 

a través de programas específicos es necesaria su difusión, el que lleguen a todas las 

comunidades rurales para que las féminas tomen la decisión de acceder a créditos y pagarlos, 

otorgando para ello herramientas de capacitación y crecimiento. Desafortunadamente y con 

los casos de violencia registrados en el país (Feminicidios) las mujeres se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad que les impiden estar plenamente en una situación de igualdad 

ante el género masculino, los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres muestran un alto 

grado de impacto, en el caso de inseguridad, falta de acceso a las redes sociales, a los medios 

de comunicación, a las vías para trasladar sus productos o simplemente a la difusión de ellos, 

por lo cual el emprendimiento femenino se ve interrumpido, disminuido o poco exitoso. 

Los beneficios que se obtiene cuando una mujer emprende y es exitosa en su negocio se ven 

reflejados en la calidad de vida de su familia, por ello, debemos de impulsar a las mujeres 

para que el emprender sea una forma de empoderarlas en todos los sectores, creando política 

pública, que respalden las acciones y mejoren la calidad en los procesos que conlleva a el 

emprendimiento. 
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Resumen 

La presente investigación muestra que el panorama socioeconómico actual demanda que para 

mayor competitividad en las organizaciones se requiere implementar políticas de equidad de 

género. A partir de la implementación de políticas públicas específicas para enfrentar esta 

temática de equidad de género, es el inicio para garantizar el derecho de todas las personas a 

vivir una vida libre y a que las organizaciones sean más competitivas. El tema de la igualdad 

y equidad de género en la competitividad, es fundamental para contribuir al intercambio de 

experiencias, generación de políticas y estrategias, además es importante considerar el 

impacto de la desigualdad de género en la capacidad de un país para ser competitivo en el 

marco económico. La equidad de género fortalece la democracia y demuestra las capacidades 

de los individuos, lo cual permite revelar que la equidad de género en los ambientes laborales 

puede ayudar en gran medida a la competitividad. La equidad de género siempre ha sido de 

gran interés y es un tema que se ha estudiado desde una perspectiva filosófica, moral, política 

y de justicia social, se ha analizado desde el punto de vista sociológico y psicológico, sin 

embargo, no desde una perspectiva organizacional o empresarial, se requieren 

investigaciones en donde se analice la interacción de los sistemas y planes de gestión de 

igualdad desde una perspectiva del derecho y la consultoría. Consideramos que carece de un 

aspecto estratégico como lo es el económico para convertirse en un parteaguas para el 

desarrollo de muchos países y en particular de México. La investigación de este tema es 

enriquecedora a nivel académico y profesional, ya que se pueden presentar referencias sobre 

los sistemas de certificación de igualdad y equidad de género. Género describe las diferencias 

y desigualdades que existen entre hombres y mujeres marcadas por razones  sociales y 

culturales, diferencias que se encuentran enmarcadas en los roles (reproductivo, productivo 

y de gestión comunitaria), responsabilidades, conocimiento local, necesidades, prioridades 

relacionadas con el manejo, acceso y uso de recursos naturales y la distribución de los 

beneficios (Ruíz, 2012). La UCA (1999) señala que aunque existan diferencias, es importante 

que también se tenga conocimiento de que existen interacciones y traslapes entre los roles de 

mujeres y hombres, es a lo que se le llama “organización genérica”. La organización genérica 

y la división del trabajo basada en género es universal, pero difiere por la cultura, ubicación 

geográfica, época-tiempo y grupo socioeconómico (UCA, 1999). Está demostrado que las 

más grandes empresas del mundo están ganando ventaja gracias a una base que considera la 
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equidad de género. Por lo anterior, consideramos idóneo imitar las dinámicas de las grandes 

economías mundiales y dar más igualdad de género en las empresas, lo que conlleva a tener 

un mejor mecanismo de competitividad.  Cada individuo debe tener los mismos derechos y 

obligaciones, independientemente de su sexo, origen social, cultura, religión o color de su 

piel. Con el análisis de la presente investigación, se determinó que,  el peor obstáculo para 

hacer avanzar a una organización es la brecha de género, de acuerdo a un estudio llamado  

“Corporate Gender Gap Report 2010” que realizó el Foro Económico Mundial (WEF) indicó 

que uno de los mayores impedimentos en las empresas mexicanas es la equidad de género en 

el trabajo, reveló que México está marcado por el machismo social y el sentido patriarcal de 

las organizaciones, lo que determina una escasa innovación en las políticas laborales, siendo 

la razón por la cual algunas empresas no consiguen mayor productividad. 

 

Palabras Clave: Competitividad, equidad, género, enfoque, productividad 

 

Abstract: 

This research shows that the current socio-economic landscape demands that for greater 

competitiveness in organizations it is necessary to implement gender equity policies. Starting 

with the implementation of specific public policies to address this gender equity issue, it is 

the beginning to guarantee the right of all people to live a free life and to make organizations 

more competitive. Gender equity has always been of great interest and is an issue that has 

been studied from a philosophical, moral, political and social justice perspective, has been 

analyzed from the sociological and psychological point of view, however, not from a 

perspective organizational or business, research in which the interaction of systems and 

equality management plans is analyzed from a legal and consulting perspective. We believe 

that it lacks a strategic aspect such as the economic aspect to become a watershed for the 

development of many countries and in particular of Mexico. The investigation of this subject 

is enriching at the academic and professional level, since references can be presented on 

certification systems for gender equality and equity. Gender describes the differences and 

inequalities that exist between men and women marked by social and cultural reasons, 

differences that are framed in the roles (reproductive, productive and community 

management), responsibilities, local knowledge, needs, priorities related to management, 
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access and use of natural resources and the distribution of benefits (Ruíz, 2012). The UCA 

(1999) points out that although there are differences, it is important that there is also 

knowledge that there are interactions and overlaps between the roles of women and men. 

This is called "generic organization". The generic organization and gender-based division of 

labor is universal, but differs by culture, geographic location, time / time and socioeconomic 

group (UCA, 1999). It has been shown that the world's largest companies are gaining 

advantage thanks to a base that considers gender equity. Therefore, we consider it ideal to 

imitate the dynamics of the great world economies and to give more gender equality in 

companies, which leads to a better competitive mechanism. Each individual must have the 

same rights and obligations, regardless of sex, social origin, culture, religion or skin color. 

With the analysis of this research, it was determined that the worst obstacle to advancing an 

organization is the gender gap, according to a study called "Corporate Gender Gap Report 

2010" conducted by the World Economic Forum (WEF) indicated that one of the biggest 

impediments in Mexican companies is gender equality at work, revealed that Mexico is 

marked by social machismo and patriarchal sense of organizations, which determines a low 

innovation in labor policies, being the reason why some companies do not get higher 

productivity. 

 

Keywords: Competitiveness, community, gender, focus and productivity 

 

Introducción. 

De acuerdo con Labarca (2007) y citado por Molina (2010) quien dice que en la actualidad 

la competitividad es un concepto clave para las economías desarrolladas y para aquellas que 

se encuentran en constante movimiento por el mercado en el que se encuentran inmersas, 

además en donde se demanda más eficiencia y eficacia en los recursos financieros, humanos, 

naturales, tecnológicos y de equidad de género para enfrentar el mercado tanto nacional como 

internacional. Cobrando mayor importancia en la economía global en los ámbitos 

empresarial, industrial, a nivel macro y micro (Molina, 2010) siendo la razón del porque “la 

creciente economía en los mercados que ha originado una reestructuración en el ámbito 

económico e institucional en donde se realizan el crecimiento y el comercio” (Llambí, 2009 

citado por Molina, 2010). 
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El tema de la igualdad y equidad de género en la competitividad, es fundamental para 

contribuir al intercambio de experiencias, generación de políticas y estrategias, además es 

importante considerar el impacto de la desigualdad de género en la capacidad de un país para 

ser competitivo en el marco económico. La competitividad de las empresas depende de 

numerosos factores organizativos y estructurales; sin embargo, el elemento clave que marca 

el nivel de competitividad es el talento de cada individuo y las organizaciones tienen la 

función muy importante de avanzar en el conocimiento y fortalecimiento a la hora de generar 

y desarrollar espacios de igualdad, espacios donde el talento sea valorado, haya una 

aportación de todo su valor para contribuir a modelos de organizaciones y sociedad más 

igualitarias y sostenibles. 

 

Las organizaciones deben jugar un papel relevante en la promoción de la equidad de género; 

institucionalizar este enfoque en su gestión, con ello “contribuye a su empoderamiento 

personal y social, así como a su autonomía económica y política” (Pautas y Orientaciones 

Generales, 2010). Se sabe muy poco acerca de qué factores depende y las consecuencias que 

tiene dentro de la organización la equidad de género; sin embargo, ya es considerada como 

un factor importante en el entendimiento de los resultados organizacionales. “Favorece la 

búsqueda de la equidad, ofreciendo productos y servicios que promuevan la equidad social, 

laboral, étnica, etaria, de género; así como el enfoque inclusivo de la diversidad humana, a 

fin de contribuir a disminuir brechas sociales” (Pautas y Orientaciones Generales, 2010). 

 

De acuerdo con Justo (2008), el género no es el único elemento que puede coadyuvar en las 

expectativas y aspiraciones de un emprendedor y la evolución de estas, sino que la influencia 

de las responsabilidades familiares. Investigaciones de Boden (1999), Caputo y Dolinsky 

(1998), Carr (1996), De Martino y Barbato (2003), Lombard (2001) y Marlow (1994) aportan 

información de la relación existente entre las responsabilidades familiares del emprendedor 

y su motivación inicial para emprender un negocio; sin embargo, denotan poca consideración 

en el impacto familiar una vez que ya está constituida la empresa.  

La Teoría del Umbral de los autores Gimeno, Folta, Cooper y Woo (1997) propone que cada 

emprendedor tiene un umbral de desempeño empresarial y este será determinado por su 
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capital humano que influirá en los criterios de: utilidad esperada para el emprendedor de tener 

un empleo alternativo, el coste inherente de cambiar de empleo y la utilidad esperada de 

permanecer en la empresa. Un elemento latente detrás de estos criterios es el retorno 

psicológico proporcionado por la actividad emprendedora, siendo los beneficios no 

económicos que le reporta al emprendedor esta actividad. 

 

Por todo lo anterior, es fundamental que nuestros gobiernos sean conscientes de la capacidad 

de influencia de la que gozan, debido a que con sus recursos y atribuciones determinan en 

gran medida el proceso de desarrollo de la sociedad y la equidad de género. Los estereotipos 

de género; las dificultades para equilibrar la vida profesional, personal y familiar; la 

discriminación explícita y sutil; y el imaginario social sobre la ciencia y los científicos, son 

algunos de factores que contribuyen a alejar a las mujeres de la ciencia, la tecnología e 

ingenierías. Además en el entorno de la competitividad, los principales obstáculos que 

enfrentan las mujeres se encuentra el limitado acceso al crédito, la corrupción, las 

inequitativas regulaciones laborales y las dificultades para insertarse al mercado formal.  

 

De acuerdo con la CIM (Comisión Interamericana de Mujeres) “entre los factores que 

contribuyen a esta limitante se encuentran, la brecha educacional, los estereotipos de género, 

las restricciones legales y regulatorias, la carencia de una aplicación efectiva del marco 

legislativo existente y la debilidad de las políticas de conciliación entre la esfera productiva 

y reproductiva”, lo cual no se ha visto reducida su carga de trabajo reproductivo, incluyendo 

trabajo doméstico y de cuidado a su familia. 

 

Según Lerdon (1997), el nivel educacional es una limitante tanto para tomar decisiones 

técnicas como administrativas. De acuerdo a Craig (1992), los individuos más preparados 

poseen una mayor flexibilidad intelectual y una mayor capacidad de razonamiento. Como lo 

señala Latouche (2007) que el mercado puede ser un mecanismo adecuado para el 

crecimiento económico y la distribución eficiente de los recursos, sin embargo carece de los 

elementos necesarios para asegurar que exista una distribución que sea justa, lo cual ha 

venido generando diversos reclamos sociales recientemente en la historia dando origen a 

distintas formas de intervención estatal con el fin de procurar el bienestar social. 
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El objetivo general es el análisis de la competitividad de México bajo el enfoque de la equidad 

de género y para medir el impacto de la desigualdad de género en áreas clave para mejorar 

la competitividad y crear conciencia sobre las barreras que existen en la equidad de género 

en las empresas, para generar un marco de referencia que permita a los tomadores de 

decisiones públicas considerar los aspectos clave a la hora de propiciar el desarrollo del país. 

Los resultados de esta investigación contribuirán a la elaboración de un proyecto, que permita 

fortalecer el empoderamiento y equidad de género, ampliar sus expectativas económicas, en 

donde sea visible su protagonismo que contribuya al desarrollo sostenible de México. 

 

 

 

 

 

Desarrollo.  

Competitividad. 

Según la Real Academia Española (1992) el concepto de competitividad se define desde dos 

acepciones: por un lado la capacidad de competir y, por el otro, la rivalidad para la 

consecución de un fin. Para Solleiro y Castañón (2005) y Saavedra (2012)  no existe una 

definición única ya que la competitividad es un concepto complejo y amplio; sin embargo, 

etimológicamente competitividad proviene del vocablo competencia, entendiéndose como la 

“oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa” (Real Academia 

Española, 1992, p.523).  

 

Para Abdel y Romo (2005) la competitividad se puede asociar como la capacidad para 

competir;  son las empresas las que compiten y no los países o territorios (Bejarano, 1995). 

Según Porter (1991) la competitividad puede ser diferente cuando se trata de una 

organización, industria, nación, región; hasta incluso con el enfoque que se lo defina 

(Morales y Pech, 2000). Definir la competitividad para el caso de los países es un poco más 

compleja que si se define para la firma (Krugman 1994a; 1994b), ya que para un país el 

objetivo es el bienestar social ya la competitividad se fundamenta en la productividad cuyo 
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fin es mejorar las condiciones económicas en los ciudadanos (Porter, 1991) y para una 

organización es el lucro individual. 

 

Analizar la competitividad de las empresas en México, es un tema que abarca varios factores, 

ya que la palabra competitividad ha sido utilizada en un gran número de trabajos y se le ha 

adjudicado diferentes definiciones. “Existen palabras que tienen el don de ser 

excepcionalmente precisas, específicas y, al mismo tiempo, extremadamente genéricas, 

ilimitadas; altamente operacionales y medibles, y, al mismo tiempo, considerablemente 

abstractas y extensas. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, estas palabras tienen el 

privilegio de moldear conductas y perspectivas, así como, pareciéndose más a herramientas 

de evaluación, ejercer influencia en la vida práctica. Una de éstas palabras mágicas es 

‘competitividad” (Muller, 1995 citado por Sepulveda 1999). 

 

De acuerdo con Garrido (2006) que describe que la competencia le permite a las 

organizaciones adaptarse al entorno y como consecuencia mejora su posición en una 

situación de competitividad, surgiendo esta de la productividad con la que las organizaciones 

emplean en una ubicación los factores de mano de obra o capital para producir bienes o 

servicios (Porter, 2003). Según Valencia (2007) “La productividad y prosperidad que se 

pueden alcanzar en una ubicación determinada dependen no de los sectores en los que 

compiten las empresas, sino de la forma en que compiten. El acceso a la mano de obra, capital 

y recursos naturales no determina la prosperidad, porque en la actualidad esos recursos son 

accesibles a todos”.   

 

Para que las empresas compitan entre ellas se requiere centrarse en las capacidades 

distintivas, “maneras de hacer” propias de cada una que resulten difíciles de imitar por sus 

competidores.  En las empresas, las capacidades distintivas tienen siempre una raíz en las 

personas, que son quienes las desarrollan y las aplican basándose en “lo que saben”, es por 

esta razón Bell (1973) y Drucker (1994) señalan que el desarrollo de conocimiento 

idiosincrático propio es cada vez más importante para las organizaciones: un conocimiento 

que estructure y dé sentido a esas maneras de hacer, distintivas y difíciles de imitar. 
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La revisión de la literatura especializada y los resultados muestran que la competitividad y 

las capacidades organizacionales están asociadas al cambio, como lo describe Motta (2001) 

que el cambio se ha convertido en una variable estratégica en el desarrollo de las 

organizaciones, cambio hacia una sociedad igualitaria. 

 

Equidad de Género. 

“Género” son las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las 

percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad,  “igualdad de 

género” es la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres y 

los hombres en el ambiente público y privado que ofrezcan y garantice la oportunidad de 

desarrollar la vida que anhelan; en la actualidad, se reconoce a nivel internacional que la 

igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible (ONU, 2012). 

 

Ruíz (2012) expone que “género refiere a diferencias y desigualdades entre hombres y 

mujeres por razones sociales y culturales”. Encontrándose estas divergencias “en los roles 

(reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), responsabilidades, conocimiento local, 

necesidades, prioridades relacionadas con el manejo, acceso y uso de recursos naturales y la 

distribución de los beneficios” (Ruíz, 2012). Sin embargo, es muy importante que, aunque 

existan diferencias, se debe tener el conocimiento de que entre los roles de hombres y mujeres 

existen interacciones y traslapes. Como lo señala la UCA (1999) “la organización genérica y 

la división del trabajo basada en género es universal, pero difiere por la cultura, ubicación 

geográfica, época / tiempo y grupo socioeconómico”.  

 

De acuerdo al economista estadounidense Michael Porter y en base a su modelo de ventaja 

competitiva, se tiene que la estrategia competitiva emplea hechos humillantes o protectores 

para así concebir una actitud justificable en una organización, con el propósito de vencer a la 

competencia. Por lo que desde este panorama se infiere como primordial, tomar una postura 

de cambio para enriquecer la imagen y las políticas de la organización, es así que, las grandes 

compañías del mundo están obteniendo gran ventaja ya que la equidad de género, es un factor 

donde se destella el argumento por el cual algunas compañías no logran mayor productividad. 
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Información de Kottak (2002) menciona que debemos insistir en políticas globales  y 

discursos sensatos de la necesidad de los equilibrios en las posiciones, desde la panorama de 

una civilización humana que avanza en oleajes determinados por infinidad de factores y que 

“decrece la estratificación de género cuando hombres y mujeres hacen contribuciones 

relativamente iguales a la subsistencia”, las mujeres han realizado esfuerzos determinantes 

en orden a un cambio de su posición, siendo la educación una llave en el mercado laboral, en 

la política o la empresa, para rodear al hombre. 

 

Totalmente de acuerdo con Bradford (2017) y que podemos aplicarlo a México, quien dice 

que “en medio de la búsqueda de mejores condiciones para la población de nuestro país, nos 

encontramos en el camino con un factor necesario e indispensable para que Colombia pueda 

lograr sus metas de mayor desarrollo: promover la igualdad de género al interior de las 

organizaciones”.  “Igualdad de oportunidades, como el desarrollo eficiente de los recursos 

que garanticen la equidad y la calidad de vida de las generaciones, a fin de que todas las 

personas tengan las mismas condiciones para potenciar sus capacidades, sin ninguna 

distinción que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas” (Saldaña, 2007). 

 

De acuerdo con en estudios estadísticos para la equidad de género en América Latina 

realizados por Milosaljevic (2007) y citado por Ruíz (2012) dice que “buena parte del trabajo 

en las áreas rurales y de los quehaceres relacionados con la agricultura que llevan a cabo las 

mujeres, ya sea para el consumo propio o para el mercado, no se consignan como tales, lo 

que se traduce en que muchas veces se les clasifica como quehaceres domésticos”.  

 

Información de Delgado (2009) dice que en el ámbito productivo son muchos los países 

latinoamericanos que son escenarios del protagonismo femenino. Actualmente la mujer es la 

protagonista de todo el proceso productivo, lo cual contribuye en gran medida a la equidad 

de género en las familias. La mujer no es solamente ama de casa o responsable del cuidado 

de los niños, sino ahora se ha convertido en una individuo que “está organizada, recibe 

capacitaciones, se relaciona con otras personas, sabe planificar el trabajo, ejecuta el trabajo, 

gana dinero con esta actividad, puede invertir el dinero en lo que ella decida, etc.” (Ruíz, 
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2012) siendo estos elementos que contribuyen a un mayor grado de autoestima y una 

oportunidad por tener sueños de su propio proyecto, lo cual es un aspecto muy importante 

para su calidad de vida. 

 

El Género en la Planificación del Desarrollo y el Programa Interdisciplinario de Estudios de 

Género de la UCA descrito por Ruíz (2012) exponen ampliamente cómo las experiencias de 

la década de los 70/80, cobraron sentido en los 90, conscientes de que lo que está en juego 

es la redefinición misma del modelo de sociedad para el próximo siglo: nuestro futuro común 

¿Qué lugar se le asigna a la mujer, en las estrategias de desarrollo sustentable y en la 

definición de la sociedad del futuro, dentro de un nuevo orden mundial? 

 

Continuando con Ruíz (2012) señala que “cada día se incorporan más mujeres a la fuerza 

productiva de las empresas, se abren paso en los negocios y probablemente la mayor ventaja 

sobre los hombres es su facilidad de adaptación a los rápidos cambios del mundo empresarial. 

Sin distinguir géneros, el mercado exige nuevos y mejores productos con un mejor tiempo 

de respuesta, la productividad adquiere mayor importancia para la permanencia de las 

empresas, y los ejecutivos y las ejecutivas deben adaptarse a las nuevas condiciones para 

lograr transformarse respondiendo a las demandas del mercado para generar valor para las 

empresas incrementando así sus ingresos”. 

 

Para Delgado (2009) orientador de Emprendedoras y Empresarias del Programa del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), explica que es así porque “ellas son más 

emprendedoras, pero, por factores culturales, su camino para consolidar un negocio es más 

sinuoso”, y destaca sus principales obstáculos, reales o simbólicos: 

9 No considerar riesgos de inversión, ingresos, costos y gastos. 

9 Un crecimiento horizontal, no vertical, en el sentido de que “son muchos los servicios 

que ofrecen pero en ninguno se especializan”. 

9 Mezclar la economía empresarial con la familiar. 

9 Carecer de aval para obtener créditos. 

9 Aspectos culturales (sentimiento de culpa, doble jornada, temor al fracaso). 

9 Desconocimiento de los programas de apoyo a mujeres emprendedoras. 
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“La justicia de género como parte de la justicia social es un concepto utilizado en relación 

con los proyectos de emancipación que promueven cambios legales o promueven la 

participación de las mujeres” (Benavente y Valdés, 2014). De acuerdo con Goetz (2007) 

quien define que la justicia de género es el logro de la igualdad en conjunto entre mujeres y 

hombres con las “medidas para reparar las desventajas que llevan a la subordinación de las 

mujeres y para permitirles acceder y controlar los recursos en combinación con la agencia 

humana” así citado por Benavente y Valdés (2014). 

 

Metodología.  

El presente trabajo de investigación hace referencia a la información teórica consultada que 

presenta información sobre la situación actual y tiene como objetivo determinar y analizar 

los factores que explican la competitividad de México bajo el enfoque de la equidad de 

género, tomando como marco de referencia las aportaciones realizadas por Adam Smith y 

Porter en base a la implicación que tiene la productividad laboral en la competitividad, siendo 

esta productividad la basada en la división del trabajo y las economías de escala, la cual 

“genera mayor eficiencia y bienestar económico como resultado de los mecanismos de libre 

mercado” (Molina, 2010). Identificaremos la relación entre competitividad, bienestar y 

desarrollo social y humano en México, generando un marco de referencia que sea de utilidad 

para que permita a los tomadores de decisiones públicas considerar todo aquel aspecto que 

sea clave a la hora de propiciar el desarrollo profesional de cada individuo. 

 

 

Resultados.  

Manifestado por el Porter, la competitividad se determina por la productividad con la cual 

una nación, región o sector utiliza de manera eficiente sus recursos naturales, humanos y de 

capital. 

 

De acuerdo con Sachs y Vial (2002) quienes dicen que para que en el actual contexto de 

globalización se logre el crecimiento económico es fundamental competir en mercados 

internacionales. Aquellos países que son menos abiertos al comercio exterior tienden a que 

su crecimiento económico sea menor (Sachs y Vial, 1995; 2002). Información de Montoya, 
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Montoya y Castellanos (2010) señalan que para enfrentar las exigencias del medio 

globalizado las organizaciones se enfocan en el logro de sus metas y objetivos además de 

lograr una ventaja competitiva sostenida. 

 

Al implementar políticas de equidad de género, las empresas incrementarán su 

competitividad como se hace constar en los casos de Islandia, Naciones Unidas y Colombia.  

La tecnología, la capacidad de innovación, la infraestructura especializada, la investigación 

y la capacitación del recurso humano, entre otros factores, son indispensables para alcanzar 

una ventaja competitiva (Rojas y Sepúlveda, 1999). 

 

Las políticas públicas son una herramienta fundamental para impulsar hacia mayores niveles 

de justicia y se avanza en la solución de problemas de desigualdad que afectan a los 

individuos, se hace posible la autonomía y se garantizan los derechos humanos en un 

ambiente de plena igualdad. Las políticas públicas según Lahera (2002) son “cursos de acción 

y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; 

los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la 

comunidad y el sector privado”. Una política social y cultural justas para la igualdad de 

género, deben de estar mutuamente entrelazadas positivamente con objetivos redistributivos, 

de reconocimiento y de representación, del espacio público y por los distintos representantes 

(Benavente y Valdés, 2014). “La extensión de los privilegios de las mujeres es el principio 

general de todo progreso social” Charles Fourier (1808). 

 

Si se implementa en las organizaciones sistemas de igualdad y equidad de género, resulta un 

impacto positivo hacia la orientación al compromiso de todos los empleados con la 

organización y por ende mayor motivación. Así se observa el panorama socioeconómico 

actual que demanda que para que haya una mayor competitividad es necesario implementar 

políticas de igualdad de género. La equidad en los ambientes de trabajo puede ayudar en gran 

medida a la competitividad. 

 

Islandia es el mejor referente en el mundo sobre la igualdad de género (Bradford, 2017) ya 

que ha comprendido la necesidad de brindarle a la mujer la importancia que le corresponde 
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dentro de la sociedad, desde hace más de un siglo sus políticas y leyes han estado dirigidas a 

incluir a la mujer en el mundo laboral con las mismas condiciones que a los hombres; 

obteniendo resultados tan favorables que hoy es considera la mejor nación en condiciones de 

equidad de género. El gobierno de Islandia sigue siendo pionero en la lucha para que cada 

vez sean mejores las condiciones laborales, “empezó a exigirle a las empresas que debían 

demostrar igualdad en los salarios de hombres y mujeres” (Bradford, 2017), de acuerdo con 

el autor, su modelo deja grandes enseñanzas y pautas para que la situación de otros países 

mejoren en torno a este tema, aunque muchas de sus políticas parecieran ser parte de una 

sociedad ficticia e inalcanzable a nuestra actual realidad, su modelo nos permite ver grandes 

enseñanzas y ejemplos para mejorar la situación de nuestro país sobre este asunto. 

 

Continuando con información de Bradford (2017), en el caso de Colombia el 27 de julio del 

2017 se dieron a conocer los resultados del tercer ranking de equidad de género, realizado 

por Aequales, participando 67 por ciento del sector privado y 33 por ciento del público164 

organizaciones de un total de 164 organizaciones, cuyo objetivo ha sido crear conciencia 

sobre las barreras que existen para las mujeres en las compañías, promover las buenas 

prácticas, además de impulsar su inserción en el mundo laboral con condiciones de igualdad.  

De acuerdo con el autor Bradford (2017) los análisis que se realizan para este tipo de estudios 

posibilita reconocer las fortalezas y debilidades de las empresas, con relación a la 

incorporación de políticas de equidad de género, con lo cual se tiene la oportunidad de 

generar propuestas correctivas y sugerir medidas estimulen los buenos comportamientos 

organizacionales para motivar permanentemente a los directivos y mejorar sus resultados. 

Tenemos la responsabilidad de engendrar una cultura que reconozca la labor que nos lleva 

a destacar, ya que cada vez más organizaciones son constructores de la sociedad y como 

consecuencia sus hechos se propagan marcando el trayecto de una nación, como lo dice 

Bradford (2017) “trabajar por la inclusión de la mujer como par, no solo dará a las empresas 

mejores resultados, sino que toda la sociedad gozará de mejor calidad de vida”. No 

diferenciar por sexo, a menudo, resulta en la invisibilidad de las mujeres y otros grupos 

vulnerables; por ejemplo, Experiencia del FAT, León y Chinandega, Nicaragua (Ruíz, 

2012). 
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Información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009) señala 

que México presenta diversos grados de desarrollo hacia el interior de su territorio, lo cual 

es una realidad que sin duda está relacionada con un sin fin de aspectos económicos, 

culturales, políticos y sociales, al igual que la mayoría de los países en el mundo. Según 

Yutzil (2011) manifiesta que en México el subempleo es importante ya que la OCDE ha 

llegado a estimar que en el año 2011 se ocuparon 13.4 millones en el sector informal, lo cual 

representa uno de los problemas estructurales del país, dejando fuera de la cobertura social 

a un amplio segmento de la población.  

 

Como lo indica Ordoñez (2015) que en México existen diferencias significativas en cuanto 

al bienestar económico y social y el proceso actual se caracteriza por una divergencia que 

amplía la brecha entre las regiones ricas y pobres, siendo muy evidente tanto la influencia 

como el control que puede ejercer el Estado directa o indirectamente, ya que el “Estado es 

un actor social diferenciado, que cuenta con capacidades y atribuciones que ningún otro actor 

tiene y que le permiten dirigir en cierto grado el rumbo que habrá de tomar el proceso de 

desarrollo” (Ordoñez, 2015). Las posibles causas de estas diferencias radican en diversos 

factores: 1. El capital humano, 2. La política económica: apertura comercial, inversión 

pública y su arrastre sobre la inversión privada, infraestructura, 3. La productividad del 

trabajo, 4. El modelo de desarrollo sectorial: que busca el desarrollo nacional y omite las 

potencialidades y requerimientos particulares de las regiones, 5. La dotación de recursos, su 

disponibilidad y calidad, 6. Los intereses privados y públicos para controlar los factores de 

producción, 7. Los diferentes niveles de competitividad y 8. La especialización industrial y 

sectorial de las economías regionales.  

 

De acuerdo con los estudios de Ordoñez (2015) la política de desarrollo regional es un factor 

clave para explicar y comprender las diferencias regionales en México, así como también “el 

mecanismo a través del cual se puede impulsar un desarrollo más equilibrado y justo” 

(Gutiérrez y Martínez, 1994). Rodríguez (2007) analiza las disparidades regionales entre 

1970 y 2001 concluye que el capital humano y la infraestructura pública son factores 

determinantes, y que, por tanto, es a través de la política de inversión pública como se pude 

atender esta situación. 
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Como lo menciona Justo (2008) que “la exploración de las diferencias de género en la 

percepción del éxito podría enriquecerse con un análisis comparativo entre países 

destacándose el efecto de los factores sociales e institucionales relacionados con la cultura, 

la religión, la legislación, las estructuras educativas y las políticas familiares”.  Y de acuerdo 

con Ahl (2006) que se trata de un concepto que varía con el tiempo y según el lugar analizado 

al ser el género el resultado de la educación y de la interacción social. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Encontramos que en la actualidad el concepto de competitividad se ha replanteado debido al 

proceso de globalización y a los cambios que se han desarrollado en la economía 

internacional. De acuerdo con Molina (2010) quien expresa que en la actualidad “no sólo se 

considera los factores clásicos de la producción, ni tampoco el mecanismo de precios como 

la única forma de medición de la competitividad, sino que ahora se buscan nuevos factores y 

mediciones que expliquen el comportamiento de la economía en distintos ámbitos, y que 

permitan hacer frente a los nuevos retos de un mercado cada vez más competitivo”. 

 

En la actualidad ya no solo se consideran los aspectos clásicos de la producción  ni de la 

dinámica de los precios como las únicas maneras de medir la competitividad, en la actualidad 

se buscan nuevos factores y mediciones que interpreten el comportamiento de la economía 

en los diferentes ámbitos para hacer frente al mercado competitivo. 

 

Cuando las naciones tienen políticas públicas hay mayores logros en la equidad de género 

siendo la clave para alcanzar el desarrollo y la construcción de sociedades igualitarias, de 

acuerdo con Saldaña (2007) que dice que “la igualdad entre las personas tiene que 

desarrollarse con actuaciones y políticas orientadas a la mejora de la vida del ser humano”. 

“Debemos tomar en cuenta que las políticas educativas preconizan la igualdad pero que 

luego, en la vida real, ésta no se realiza, y que esa apariencia de igualdad sirve para 

enmascarar una situación real de desigualdad y de discriminación en el reparto de 

oportunidades y de responsabilidades; además, la dificultad de percepción subsiste e impide 

la concienciación de las propias mujeres y de la sociedad” (Saldaña, 2007). 
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Kogut (1985) argumenta que la equidad de género se encuentra dentro del diseño de 

estrategias competitivas para las organizaciones son internas y se adquieren desde su curva 

de aprendizaje de las empresas, lo cual permite potencializar sus ventajas competitivas, 

basándose en la interacción de las ventajas comparativas de los países y las ventajas 

competitivas de las empresas. La ventaja comparativa “es impulsada por las diferencias en 

los costos de los insumos como la mano de obra o el capital” a diferencia de la ventaja 

competitiva que “es impulsada por las diferencias en la capacidad de transformar estos 

insumos en bienes y servicios para obtener la máxima utilidad” (Romo y Abdel 2005).  

 

De acuerdo con Morales (2010) que dice que “las ventajas comparativas tienen sus limitantes 

al considerar como única fuente de crecimiento de la productividad, la dotación inicial de 

factores”, por lo que la competitividad debería de basarse en otros factores que coadyuven a 

incrementar la productividad de una organización y de una nación, como es el caso de la 

equidad de género. Considerar un análisis de la competitividad de una nación debería tomar 

en cuenta los diversos determinantes del nivel de vida de la población, tales como el 

crecimiento, el empleo,  la distribución de ingresos y la equidad de género. 

 

“Las empresas deben pasar de competir sobre ventajas comparativas (mano de obra barata o 

recursos naturales) a competir sobre ventajas competitivas derivadas de la calidad superior 

de los productos y procesos únicos” (Porter, 2003). 

 

Planes de igualdad influyen positivamente en el clima laborar y se mejora la satisfacción y 

el compromiso con el trabajo del personal, lo que incide en el grado de competitividad de la 

organización en su entorno. En algunos países se han convertido en una cuestión obligatoria 

y legal la implantación de planes de igualdad en las organizaciones, lo cual se puede 

considerar como herramienta estratégica al servicio de una mejora continua de las empresas 

y excelentes resultados. Existe una ventaja competitiva cuando las empresas aplican Sistemas 

de Gestión de Igualdad.  
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La sensibilización sobre la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, 

deriva en el logro de excelentes resultados para la organización fundamentalmente a nivel de 

visibilidad y diferenciación como fuente de ventaja competitiva, la cual es vital para impulsar 

el desarrollo de nuestro país.  

 

Las empresas deben asumir responsabilidad en la eliminación de los obstáculos que impiden 

la participación económica de las mujeres. El sector privado empresarial puede y debe ser un 

agente de cambio para alcanzar el desarrollo sostenible, particularmente en la igualdad entre 

mujeres y hombres, y el empoderamiento económico de las mujeres. Además, es una realidad 

que la igualdad es un factor  que propicia el liderazgo empresarial y la competitividad a nivel 

global y en nuestro país. Al brindarse más oportunidades laborales, se promocionan 

efectivamente tanto sus competencias como habilidades, se desenvuelven y desarrollan las 

potencialidades de cada individuo. 

 

Un sistema de igualdad y equidad de género impulsado a nivel organizacional, pasa a ser 

parte sustancial de los objetivos estratégicos de las empresas, incide en la toma de decisiones 

bajo una lógica de sinergia, existe una mayor identificación con la organización, se 

incrementa su sentido de pertenencia y se logra una competitividad en pro de las 

organización. Se logran ambientes laborales armoniosos, relajados e integrales, reducción de 

estrés, potencialización de la creatividad e innovación. Se incrementa la productividad, la 

calidad del servicio la satisfacción y fidelidad de los clientes. Se hace más fácil la vida 

personal y familiar, las mujeres comienzan a poder desarrollar su carrera profesional, 

sintiéndose más motivadas y satisfechas, aportando sus conocimientos y experiencias a la 

empresa. 

 

Sistemas de igualdad y equidad de género permiten que mediante el efecto de la analogía de 

bola de nieve, la organización vaya multiplicando y comunicando su buen desempeño y 

convirtiéndose en un referente para trabajar, para tener relaciones comerciales, para hacer 

negocios y llegar a lograr un efecto positivo sobre su reputación y el grado de diferenciación 

competitiva, se logra posicionar en un estatus de liderazgo corporativo, obteniendo 

beneficios, mayores utilidades y éxitos. 
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De acuerdo con Molina (2010) que señala “que los determinantes de la competitividad han 

pasado de factores cuantitativos (precio, costos, las tasas de interés, la inversión extranjera 

directa, productividad, entre otros) a cualitativos (la calidad, diferenciación de productos, 

infraestructura, el sistema educativo, las regulaciones gubernamentales, conocimiento 

incorporado y habilidades). De acuerdo con la revisión teórica estos elementos en conjunto 

son los que inciden en la adquisición de mayores ventajas competitivas ya sea en empresas, 

industrias, regiones y/o países, repercutiendo en un mayor crecimiento económico” 

consideramos que, así mismo, la equidad de género es un determinante para la productividad 

laboral en la competitividad, utilizando de manera eficiente los recursos humanos, naturales 

y de capital. 

 

Estamos convencidos de que, entre todos, podremos ir mejorando estos aspectos, 

contribuyendo así al desarrollo de mejores organizaciones y más preparadas para competir 

desde modelos de responsabilidad social que tengan en cuenta a todos, y así conseguir 

avanzar hacia una sociedad más justa y equilibrada.  

 

En los países en donde se tienen políticas de equidad de género cuentan con una herramienta 

hacia el éxito y sus empresas son más productivas y competitivas. La comunidad empresarial 

está cada vez más consciente de que un mundo seguro, sostenible e igualitario es sinónimo 

de empresas más fuertes y mercados más prósperos. Invertir en el empoderamiento 

económico de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, a la erradicación 

de la pobreza y al crecimiento económico inclusivo. 

 

Podemos concluir que los determinantes de la competitividad han cruzado de factores 

cuantitativos como precio, costo, tasa de interés, inversión nacional, inversión extranjera, 

productividad, etc., ha a factores cualitativos como calidad, productos, infraestructura, 

sistema educativo, regulaciones gubernamentales, conocimiento, habilidades y equidad de 

género, ya que de Acuerdo a la literatura son los determinantes que inciden directamente en 

las ventajas competitivas y repercuten en un crecimiento económico en los países, empresas 

y personas. 
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Los problemas de desigualdad y equidad de género siguen siendo un reto para todos, se 

requiere de una cultura de emprendimiento, apoyar la diversidad, inclusión y equidad de 

género en México. Lo más importante es el talento de los seres humanos independientemente 

de cualquier otra circunstancia, saber que somos personas inteligentes, que tenemos el poder 

de la información y que podemos alcanzar todas nuestras metas para así lograr un país 

altamente competitivo. 

 

Finalmente consideramos que la equidad de género debe ser reconocida como un derecho 

humano y un motor de desarrollo para que sea valorado y promovido tanto por las instancias 

públicas como por las personas y comunidades de nuestro país. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación plantea indagar la incidencia de una estancia infantil 

ubicada en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) con el clima 

laboral de la institución, utilizando un diseño cuantitativo-descriptivo, aplicando un 

cuestionario al personal docente y administrativo de la UTT durante los meses de agosto y 

septiembre del año 2019. En los resultados arrojados indican que el nivel de estrés de los 

empleados con hijos en edad entre 1 y 12 años puede disminuir al contar con una estancia 

infantil dentro de las instalaciones de la universidad. Se plantea una segunda etapa para 

integrar una investigación que involucre a los estudiantes de la institución La relación del 

estrés laboral y el clima organizacional impactan directamente en la competitividad de las 

instituciones, razón por la cual es recomendable que las instituciones consideren alguna 

estrategia para apoquinar a un ambiente organizacional sano. 

 

Palabras Clave: Mejora, Clima Laboral, Competitividad 

 

Abstract 

This research raises the question of the incidence of a Children's Care Center located in the 

facilities of the Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) with the work environment of 

the institution, using a quantitative-descriptive design, applying a questionnaire to the 

teaching and administrative staff of the UTT during the months of August and September of 

the year 2019. The results show that the level of stress of employees with children between 

the ages of 1 and 12 may decrease by having a Children's Care Center within the facilities of 

the college. A second stage is proposed to integrate an investigation that involves the students 

of the institution The relationship of work stress and the organizational work environment 

directly impact the competitiveness of the institutions, which is why it is recommended that 

the institutions consider some strategy to support a healthy organizational environment  

 

Keywords: Improvement, Work Environment, Competitiveness 
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Introducción. 

El presente trabajo de investigación plantea indagar sobre la necesidad de contar con una 

estancia infantil ubicada en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tijuana 

(UTT), para dar seguridad y reducir el nivel de estrés a los colaboradores a la vez de aumentar 

el clima laboral de la institución, esto a través del bienestar emocional de los colaboradores. 

A través de la revisión de literatura relacionada con el Clima Laboral, Competitividad, y 

Procesos de Mejora se busca comprender los elementos relacionados con la incidencia en la 

competitividad de la UTT. 

La metodología para el desarrollo fue de la presente investigación de tipo es cuantitativo-

descriptivo de acuerdo a Hernandez Sampieri (2016), esta incluye una muestra de 74 

elementos que representa el 22.98 % del universo a quienes que se les aplico un cuestionario 

llamado “Estudio de factibilidad de estancia infantil en el área de la UTT” a empleados de la 

UTT, donde se incluyó personal docente y administrativo de la institución. La recolección de 

datos se llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre del año 2019. 

Una vez que se recolectaron los datos se procedió a realizar un análisis e interpretación de 

las variables arrojadas por el instrumento aplicado. 

 

Desarrollo.  

Marco referencial. 

Universidad Tecnológica de Tijuana. 

La Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) fue fundada en de agosto de 1998 con 

personalidad jurídica y patrimonio propio como un Organismo Publica descentralizado del 

Gobierno del Estado de Baja California para atender la necesidad de otorgar educación 

superior a zonas de la ciudad donde era difícil el acceso. (Mendoza, 2015)  

En el año 2015, la UTT logró colocarse en el ranking de las mejores tres Instituciones 

Gubernamentales más importantes del país, esto bajo el esquema del Great Place To Work 

(GPTW). (UTT, 2019) 

En específico, GPTW es la autoridad global en high trust y culturas de alto rendimiento en 

el lugar de trabajo. (Great Place To Work , 2019) 

Great Place to Work investiga y reconoce a los excelentes lugares de trabajo en más de 45 

países en los 6 continentes. Por ello, nuestro estudio sobre la excelencia y la confianza en los 
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lugares de trabajo es la investigación más respetada y extensa del mundo. (Great Place To 

Work, 2019) 

Es a través de este estudio que las empresas pueden medir los impactos directos en tres 

ámbitos fundamentales del recurso humano; dicho impacto permite colocar a las empresas 

en el ranking de “Las mejores empresas para trabajar” con base en: 

1. Medición y análisis comparativos de competitividad del lugar de trabajo. 

2. Capital intelectual para desarrollar el liderazgo. 

3. Mejores prácticas de Capital Humano e intercambio de conocimientos. (Great Place 

To Work, 2019) 

Procesos de mejora. 

Toda actividad realizada por el ser humano involucra un aprendizaje, ya sea este empírico o 

formalizado; en este proceso de aprendizaje el hombre ha logrado la experiencia mejorando 

los procesos en los cuales se ve involucrado.  

La mejora continua o evento “kaizen” es como palabra, un conjunto de dos ideogramas 

japoneses: “kai” que significa cambio y “zen” que quiere decir para mejorar; así se puede 

decir que “kaizen” es cambio para mejorar. (Carro & González) 

Bajo este contexto, una estrategia de competitividad básica es el círculo Deming, también 

conocido como ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Comprobar, Ajustar) que es el predecesor de 

lo que hoy se conoce como estrategia para la mejora continua de las organizaciones. (Carro 

& González, 2012) 

Deming aseguraba que el responsable de los problemas de calidad en un 94% es la alta 

gerencia, razón por la cual los esfuerzos por mantenerse en el camino de la mejora continua 

es un trabajo que implica el liderazgo de los gerentes y encargados de la toma de decisiones. 

(Carro & González, 2012). 

Algunas de las características que un líder busca para la mejora continua en las 

organizaciones según Torí (2000), son: compromiso, escucha activa, ser competente, 

comunicador, elegir en forma asertiva a su equipo de colaboradores, corregir a sus 

subordinados, reconocer sus habilidades, garantizar que todas las áreas y todo el personal 

trabajen en equipo, dirigir el cambio, entre otras, son fundamentales para lograr los cambios 

necesarios en la organización. 
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Considerando que las metodologías de calidad vieron su luz en los procesos productivos, han 

evolucionado de tal forma que su implementación en las áreas de las ciencias administrativas 

es por demás fundamental y una práctica imprescindible en la organización competitiva.  

Cabe destacar que, según las conclusiones del trabajo de investigación titulado “Auditorías, 

Mejora Continua y Normas ISO: factores clave para la evolución de las organizaciones” se 

sostiene que el uso de la herramienta de mejora continua es favorecedor en la evolución de 

las organizaciones actuales. (Yanéz & Yanéz, 2012) 

Retomado la conceptualización sobre que la mejora continua se gesta en el piso de 

producción y desde la perspectiva de la ingeniería industrial, es imprescindible citar que 

desde hace algunos años existe bastante trabajo de investigación relacionado con su 

aplicación en el campo administrativo y como consecuencia en el ámbito organizacional, un 

ejemplo de ello es la metodología Ki Wo Tsukau, esta vocablo japonés, al llevarlo a la 

traducción al español significa “Preocuparse por”. (KWT, 2019) 

La mejora continua involucra la idea de que toda propuesta de mejora proviene del 

colaborador de la organización, sin importar el nivel jerárquico o posición dentro de la 

estructura organizacional. El individuo tiene habilidades que le permiten generar propuestas 

para mejora en sus actividades diarias.  

Reyes Luna comparte esta reflexión “La primera revolución industrial nos lleva a la 

utilización de máquinas como el ferrocarril y los barcos de vapor para el transporte de 

productos, después viene la producción en masa de Henry Ford, la cual fue posible gracias a 

las ideas de Taylorismo y el avance tecnológico de piezas intercambiables. La producción en 

masa llevó a un nuevo paradigma en el que no importaba la calidad y los desperdicios lo 

importante era producir más unidades, es cuando entra Toyota con su sistema de producción 

industrial japonés donde el trabajo con calidad, minimizar desperdicios, trabajos flexibles y 

en equipo predominaban en el día a día, esta tendencia no solo lograba producir más 

unidades, sino que se lograba tener un menor costo. Parte fundamental del sistema Toyota es 

la mejora continua que hoy en día sigue vigente en todos los sectores industriales.” (Reyes, 

2019) 

El método Toyota involucra al recurso humano como el origen y motor para que la mejora 

sea un hábito en la vida diaria y profesional. Mediante el ciclo de la mejora continua del 

modelo Ki Wo Tsukau, se aprende a identificar las áreas de oportunidad para explotarlas y 
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gestionarlas, esto mediante la aplicación de los 6 pasos básicos, se reconoce a todos los 

colaboradores como expertos en sus procesos de trabajo, por lo tanto, se puede utilizar su 

experiencia y conocimiento para mejorarlos. (KWT, 2019) 

Si se relaciona a la mejora continua con la competitividad se puede indicar que el primer 

diferenciador con la competencia y generador de valor es el personal de cada empresa. 

(Reyes, 2019) 

De facto las empresas requieren aplicar el método KWT para potencializar el recurso humano 

devolviéndole el poder de la mejora al colaborador.  

Clima laboral. 

A nivel internacional el clima organizacional es un tema de gran relevancia para todo tipo de 

empresas, ya que encamina al mejoramiento continuo de su ambiente de trabajo, se vincula 

conjuntamente con los objetivos planteados dentro de la institución. (Castillo, 2017) 

Hablar de clima laboral remonta a los estudios acuñados por Taylor, en donde el énfasis en 

la contratación científica del personal, el compromiso de la capacitación y desarrollo 

científico del trabajador y la colaboración patrón-trabajador son fundamentales, así como 

Fayol viene a complementar con la teoría clásica agregando “el foco era la empresa como un 

todo, no solo un segmento de ella. Fue un pionero del concepto de considerar que la 

Administración estaba compuesta de funciones y su trabajo proporcionó un amplio marco 

de trabajo a partir del cual podía estudiarse y desarrollarse a la Administración”. (Arano 

Chavez, Escudero Macluf, & Delfín Beltrán, 2016) 

Considerando la evolución de la escuela científica, a la clásica, y posteriormente el 

acercamiento a la escuela de las relaciones humanas; en donde Elton Mayo comprueba a 

través de sus estudios realizados durante los años 1923-1933, en la empresa Western Electric 

Company en la ciudad de Chicago; que la productividad de los empleados varía de acuerdo 

con la atención que reciben de sus jefes, se puede inferir que el clima laboral inicia a tomar 

forma.  

Es a través de las aportaciones de los precursores del concepto clima laboral, donde, Lewin, 

Lippitt, Reichers, entre otros, definen el termino como un conjunto de percepciones 

compartidas de políticas organizacionales, así como un constructo complejo 

multidimensional relacionado con la cultura que se refiere a la representación cognitiva que 
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las personas construyen a partir de las realidades colectivas. (López, García, Londoño, & 

Sanín, 2010) 

Otra acepción del tema se aborda como “ambiente de trabajo” que está formado por distintos 

intereses, posturas personales y profesionales diferenciados, estilos de vida y maneras 

diversas de ver el mundo. (Da Cruz, Souza, Nascimento, & Souza, 2018) 

Por lo tanto es un tanto subjetivo pensar que los empleados de una organización posean 

conceptos y valores uniformes, que interpreten y reaccionen igualmente a las políticas, 

normas y costumbres organizacionales, o que tengan la misma intensidad de aceptación o 

reacción sobre los mismos acontecimientos de la vida profesional. (Da Cruz, Souza, 

Nascimento, & Souza, 2018) 

El estudio de clima organizacional implica la observación de diferentes variables, para 

efectos de este trabajo de investigación, se enfocará en aquellas que están relacionadas con 

la productividad, según Jesús Uribe, algunas de las variables son: por la evitación del trabajo 

o ausentismo, bienestar emocional, satisfacción en el trabajo, compromiso organizacional; y 

con una variable relacionada con la salud llamada desgaste emocional. (Uribe, González, 

Littlewood, & Gurrola, 2015) 

Ausentismo es considerado como aquellos comportamientos que están asociados con el 

incumplimiento de los objetivos organizaciones, la impuntualidad, a la entrada y salida, 

ausencias frecuentes o prolongadas, enfermedad. Incluye las actividades que no están 

relacionadas con las funciones laborales como platicas con los compañeros, abuso del uso 

del teléfono. (Uribe, González, Littlewood, & Gurrola, 2015) 

Cabe mencionar que dicho comportamiento incide en la productividad y como consecuencia 

aleja a la organización de la competitividad. 

El Bienestar emocional está relacionado con manifestaciones de tipo cognitivo, afectivo y 

fisiológico; que el sentido negativo permite observar conductas como la preocupación, 

sensación de sueño y la tristeza por mencionar algunos de los sistemas visibles, que son 

expresados a través de las emociones. (Littlewood, 2008) 

Satisfacción en el trabajo y compromiso organizacional son dos variables que están 

relacionadas ya que Littlewood comenta que es una de las actitudes que ha tomado una 

relevancia particular debido a que pretende medir el grado de afecto y sentido de pertenencia 

del empleado a sus funciones, evalúa la experiencia laboral y como esta experiencia conduce 
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a un estado emocional placentero en el ámbito laboral; considerando factores como sueldo, 

horario, relaciones de trabajo, condiciones, etc.  

Ahora bien, en el campo de la salud y su relación con el clima laboral, una de las variables 

que Uribe comparte es la relacionada con el “desgaste emocional”, describiendo a esta 

condición como la pérdida gradual de energía, cansancio, fatiga, desgaste. Los empleados 

consideran que ya no pueden dar más. (Uribe, González, Littlewood, & Gurrola, 2015). 

Considerando una aportación sobre los estudios relacionados con las necesidades humanas 

podemos citar a Maslow quien construyo una pirámide de necesidades en dónde establece en 

forma genérica las necesidades, agrupando en 5 niveles jerárquicos; en la base coloca a las 

necesidades fisiológicas, después a las de seguridad, continua con las sociales, y finaliza con 

las de estima y de autorrealización. (Chiavenato, 2014) 

 

Estrés laboral y clima organizacional 

El término estrés se originó en la Física para designar el grado de desgaste de un cuerpo 

cuando sufre la influencia de una fuerza. (Da Cruz, Souza, Nascimento, & Souza, 2018) 

Posteriormente este término se adapta para el campo de la investigación en piscología y se 

conceptualiza como: reacciones fisiológicas que surgen como respuesta no específica a 

estímulos interpretados como amenazantes, avance logrado por Seyle en sus experimentos 

con animales. (Perez, 2017) 

Derivado de los experimentos Seyle denomino a estas reacciones como Síndrome General 

de Adaptación, que se desencadenan en 3 fases: Alerta, Resistencia y Agotamiento; esto en 

1959; sin embargo, Lipp en 2003 agrega una cuarta fase más entre la resistencia y 

agotamiento de Seyle, llamada: casi agotamiento. (Da Cruz, Souza, Nascimento, & Souza, 

2018) 

En resumen, citando a Seyle en conjunto con Lipp, estas 4 fases se refieren a cómo las 

condiciones laborales son percibidas y afrontadas por los colaboradores de la organización y 

éstas se encuentran asociadas con la sensación de peligro y la adrenalina que se segrega 

debido a esta situación; las manifestaciones van desde el aspecto psicológico, biológico y 

físico. Temor, miedo, palidez, taquicardia, hasta enfermedades en los órganos más 

vulnerables.  
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El estrés laboral si bien es cierto es la reacción que puede tener el trabajador ante las 

exigencias y presiones que se presenten dentro de su entorno laboral, las cuales no se ajustan 

a sus capacidades profesionales y que ponen a prueba la misma para afrontar alguna 

situación. (Castillo, 2017) 

Esto podrían reducirse o minimizarse si se desarrolla un clima laboral adecuado mediante las 

mismas propuestas de mejora de los colaboradores. 

Según la metodología KWT los colaboradores que son considerados y valorados, que 

expresan sus ideas de mejora tienden a reducir su nivel de estrés.  

Por otra parte, podemos inferir que un sujeto que manifiesta síntomas de estrés o cualesquiera 

otras patologías relacionadas con trastornos de ansiedad reduce su rendimiento 

significativamente. (García, 1999) 

Competitividad. 

Según M.E. Porter “La Competitividad de una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar; las compañías a su vez ganan ventajas sobre los mejores 

competidores del mundo debido a la presión y al reto.” (Porter, 2008) 

Con base en el párrafo anterior, podemos considerar que los recursos humanos y su 

productividad establecen un enlace para la competitividad empresarial. 

¿Cómo fomentar o estimular la competitividad empresarial? A través de políticas, estrategias 

y herramientas que permitan generar un ambiente de cooperación y responsabilidad entre sus 

empleados y la relación entre loes empleados y los dirigentes de la empresa.  

A nivel nacional, el concepto de competitividad se refiere a las empresas que exportan 

productos y compiten en el mercado internacional. En el mercado interno, una empresa es 

competitiva cuando cuenta con herramientas que les ofrecen una ventaja frente a sus 

competidores. (Secretaría de Economía, 2019) 

Hernández Laos, define competitividad desde el punto de vista microeconómico como “la 

capacidad de las empresas de vender más productos y/o servicios y de mantener –o aumentar- 

su participación en el mercado sin necesidad de sacrificar utilidades”. Destaca que esta 

competitividad debe ser sustentable y robusta, además menciona la necesidad de insertarse 

en mercados abiertos para lograr la sostenibilidad necesaria que le permita permanecer. 

El clima laboral o empresarial está relacionado con el comportamiento de los empleados y 

su impacto directo en la competitividad de la organización. 
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Es tal el grado de relación de estas variables (clima organizacional y competitividad) que hoy 

en día existen galardones o premios para las empresas que promueven, implantan y evalúan 

el clima organizacional en forma responsable. 

Citando la metodología KWT, la mejora continua, basada en la valorización de los 

colaboradores y su propuesta de mejora hace que la productividad y la competitividad de las 

empresas se ve incrementada.  

Un colaborador altamente valorado, considerado en sus necesidades y requerimientos 

propiciara un clima organizacional adecuado en donde la variable estrés laboral se vea 

atendida y reducida. 

Estrategia metodológica. 

La presente investigación se basó en un estudio de campo realizado con una muestra de 

empleados, tanto administrativos, como docentes que laboran en la Universidad Tecnológica 

de Tijuana (UTT), en ambos turnos. La recolección de datos se llevó a cabo durante los meses 

de agosto y septiembre del año 2019. 

El levantamiento de datos se realizó mediante la aplicación de una encuesta que tuvo la 

intención de indagar sobre la necesidad de contar con una estancia infantil ubicada en las 

instalaciones de la UTT para dar seguridad y reducir el nivel de estrés a los colaboradores.  

El tipo de estudio realizado es cuantitativo-descriptivo, incluye una muestra de 74 elementos 

que representa el 22.98 % del universo. Es una investigación no experimental, sin ninguna 

manipulación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016) 

La investigación es de tipo descriptivo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016) porque 

tiene como objeto averiguar sobre la variable clima organizacional y competitividad.  

Finalmente, la investigación es de tipo transversal ya que la recogida de datos se realizó en 

un periodo de tiempo comprendió los meses de agosto y septiembre de 2019. 

Instrumento.  

Para efectos de llevar a cabo la recolección de datos se diseñó un cuestionario denominado 

“Estudio de factibilidad de estancia infantil en el área de la UTT" instrumento que fue 

contestado por la muestra. 

El instrumento consta de 10 ítems, uno de ellos es dicotómico, los 9 restantes con respuestas 

con modelo “escala de Likert” con diferentes niveles y rangos de acuerdo con el ítem 
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solicitado. Además, se incluyen 3 ítems para recabar datos demográficos. El instrumento 

completo se observa en el anexo 1.  

 

Resultados. 

Primeramente, describiremos la conformación de la muestra; considerando que el ítem 

demográfico para conocer cuántos elementos son Madre o Padre, incluimos la opción No 

para el caso de los empleados que no tienen hijos aún. 

Gráfico 1. Conformación de la muestra 

 
Fuente: Creación propia.  

Como se observa en la gráfica el 47% de los encuestados son madres, el 20% son padres y el 

% restante aún no tiene hijos. Haciendo una sumatoria el 67 % de los encuestados tiene por 

lo menos un hijo.  

Respecto a la edad de los elementos de la muestra, podemos observar que los rangos de edad 

en donde se concentra la mayoría se encuentra ente los 26 y los 40 años, la gráfica 2 permite 

conocer los rangos de edad de los 74 encuestados. 

  

33%

47%

20%

No Madre Padre
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Gráfica 2. Edad de los encuestados  

 
Fuente: Archivo propio.  

En referencia con el número de hijos, la muestra arroja datos que se pueden observar en la 

gráfica 3.   

Gráfica 3. Número de hijos de los encuestados 

 
Fuente: Creación propia.  

De acuerdo con los rangos que ofrecía la escala de Likert para este ítem podemos describir 

que 24 elementos de la muestra tienen un hijo y 22 tienen dos hijos. Con este resultado 

podemos inferir que la necesidad de contar con la estancia infantil cumple con un factor de 

factibilidad ya que hay demanda potencial de uso. 
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Gráfica 4. Rangos de edades de los hijos 

 
Fuente: Creación propia. 

Con respecto a las edades de los hijos, se establecieron rangos de acuerdo con las que se 

manejan para poder ser recibidos por las estancias infantiles en general, los datos que arrojo 

la encuesta se aprecian en la gráfica 4, misma que se presenta a continuación.  

Las edades que reportan la frecuencia más alta se encuentran en los rangos, “hasta 12 años” 

con un porcentaje del 42% que en números absolutos es 21, “mayor de 1 y hasta 4 años” con 

un porcentaje de 30%, que en absolutos significa 15 hijos de dentro de ese rango, y “mayor 

a 4 y hasta 7 años”, representando el 22%, es decir 11 hijos en ese grupo de datos. Finalmente, 

entre los 11 y 12 años existen 21 hijos. Los rangos entre los 6 meses y los 7 años incluyen 29 

infantes, que en primera instancia usarían los espacios de la estancia infantil. Sobre el ítem 

de quien cuida al infante en el horario de la jornada laboral, se presentan los siguientes 

resultados. 

Gráfica 5. Su hijo es cuidado durante la jornada laboral por. 

 
Fuente: Creación propia.  
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Se observa que la mayoría de los encuestados indican que es un familiar el que apoya con el 

cuidado del infante. Posteriormente 12 de ellos son cuidados en guardería. Señalando que en 

este ítem se incluyó una respuesta abierta para complementar con “otras opciones” donde el 

total de respuesta se agruparon en “ya no requieren de un cuidado”, por lo que no serían 

usuarios de la estancia infantil.  

Gráfica 6. Usaría la estancia infantil 

 
Fuente: Creación propia. 

Con respecto al ítem relacionado con el uso de la estancia infantil instalada en la UTT, la 

respuesta de la muestra es contundente ya que el 82% de los elementos contesto que SÍ usaría 

la estancia infantil. Cabe mencionar que el ítem aclara que el servicio de la estancia infantil 

sería bajo costo de trabajadores, es decir que están dispuestos a cubrir el importe del servicio 

recibido por su cuenta. 

Gráfica 7. Disposición de pago por uso del servicio de la estancia infantil. 

 
Fuente: Creación propia.  
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Con referencia al ítem que busca indagar la disposición de pago de los trabajadores por el 

servicio de la estancia infantil, se decidió construir dicha pregunta con rangos de costo por 

semana. Los resultados se pueden observar en la gráfica 7.  

El 74% de los sujetos contesto que estaría dispuesto a pagar hasta 500 pesos por el uso de los 

servicios de la estancia infantil, el 20% hasta 700 pesos. Lo cual indica que hay disposición 

para que la estancia sea factible de ubicarse en las instalaciones de la UTT, se infiere que hay 

interés y demanda de los servicios. 

En el tema del horario de funcionamiento de la estancia infantil se preguntó a los encuestados 

cual es el lapso en el que requieren el servicio, considerando que se ofrecieron 3 opciones de 

respuesta cerrada, y un campo para “otros” los resultados obtenidos se observan en la gráfica 

8. 

Si se considera que el horario de los trabajadores en la UTT se encuentra en el rango de las 

7:00 am a las 10:50 pm, los usuarios potenciales podrían recibir el servicio en el turno 

matutino o vespertino de acuerdo con su carga horaria asignada en el caso del personal 

docente, y dentro de ese rango también se puede atender a los hijos de los empleados 

administrativos; este grupo lo conforman 40 elementos de la muestra. En el caso de los 

horarios especiales, se podrá hacer un análisis para determinar las posibilidades de cobertura.  

Gráfica 8. ¿En qué horario requiere el servicio de estancia infantil? 

 
Fuente: Creación propia.  

En la gráfica 9 se puede observar el comportamiento de las respuestas sobre este ítem relativo 

a la edad de los hijos de los trabajadores.  

Gráfica 9. Edades de los hijos de los empleados. 
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Fuente: Creación propia  

Los grupos con mayor presencia son los relativos a los rangos de edad entre un año y menor 

a 12 años, lo cual significa el 94%.  

Finalmente, la gráfica 10 muestra el ítem que relaciona el clima organizacional en su variable 

“nivel de estrés” y la competitividad. 

Gráfica 10. Disminución del estrés en relación con la estancia infantil. 

 
Fuente: Creación propia.  

La ubicación de la estancia infantil dentro del lugar de trabajo y la reducción del nivel de 

estrés de los trabajadores se hace evidente de acuerdo con las respuestas que dieron los 

elementos de la muestra. Las opciones de respuesta se estructuraron de acuerdo con la escala 

de Likert donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo.  
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Se destaca que 90% de los encuestados están totalmente de acuerdo con el enunciado “Tener 

el cuidado de su hijo dentro del espacio laboral disminuiría mi nivel de estrés” esto impactará 

de manera directa a la productividad y como consecuencia a la competitividad de la 

organización. 

 

Conclusiones. 

Una vez que fueron analizados los resultados se puede concluir que la reducción del estrés 

en los padres y madres con hijos entre 1 año y los 12 años puede disminuir mediante la 

ubicación de una estancia infantil dentro de las instalaciones de la universidad. Los 

empleados cuentan con la disposición para cubrir el importe semanal en un rango hasta $700 

pesos, en un horario banda de 6:50 a 10:50, lo que cubre los 3 horarios de los empleados que 

colaboran en la organización. 

La relación del estrés laboral y el clima organizacional impactan directamente en la 

competitividad de las instituciones, esta comprobado a través de la incursión de la 

metodología KWT en la mejora de las organizaciones que percibe y valora en todas sus 

dimensiones a sus colaboradores, lograra en forma paulatina que el estrés laboral disminuya. 

La propuesta y gestión de la estancia infantil dentro de las instalaciones permitirá; por una 

parte; que los colaboradores gestores se sientan escuchados, atendidos y valorados desde el 

origen de la propuesta; que cabe señalar parte de la observación que es uno de los pasos de 

la metodología KWT; y por otra parte, la institución deberá gestionar los medios y recursos 

para que la propuesta de mejora se pueda implementar, y, como consecuencia lógica medir 

su impacto en la reducción del estrés y la  mejora en el rendimiento y productividad de la 

organización.  

Eventualmente la competitividad será el resultado de una gestión humana que mejore el clima 

organizacional de la institución.  

Recomendamos que derivado de este estudio se puede considerar incluir en una segunda 

etapa de recolección de datos a los estudiantes que tengan hijos, ya que dichos estudiantes 

también pueden encontrase en un nivel de estrés alto provocado por su jornada laboral que 

en forma simultanea comparten con los estudios. 
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Anexo 

ENCUESTA  

FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE UNA ESTANCIA INFANTIL 

EN EL ÁREA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA 

 

PADRE: ___ MADRE:  ___ EDAD (padre/madre): ______CANTIDAD DE 

HIJOS__________  

INSTRUCCIONES: SELECCIONE LA RESPUESTA QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN 

DE ACUERDO CON CADA PREGUNTA. 

1. Su hijo es cuidado durante su jornada laboral por: 

___Guardería   ___ Un familiar ___ Persona particular ___ Otro ¿Quién? 

____________________ 

2.  Si se instalara una estancia infantil para el cuidado de los hijos de trabajadores de 

UTT pagada por sus usuarios, ¿Le interesaría tener a su hijo inscrito ahí? 

___ Si ___ No  

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar semanalmente por el cuidado de su hijo en dicha 

estancia? 

___ $ 350 - $ 500 M.N ___ $ 550 - $ 700 M.N. ___ $ 750 - $ 1000 M.N. ___ más de $ 1000 

M.N. 

4. ¿Le gustaría que la estancia se encontrara ubicada a cuanta distancia de la UTT? 

___ 5 minutos ___ 15 minutos ___ 30 minutos ___ 45 minutos 

5. ¿En qué horario requiere el servicio de estancia infantil? 

__ 7:00 am a 4:00 pm __ 9:00 am a 6:00 pm __ 3:00 pm a 10:50pm __ otro (indicar) 

__________  

6.  ¿Qué edad tiene su hijo? 

___ 3 meses ___6 meses ___ 1 año ___ 2 a 4 años __ 5 a 6 años ___ 7 a 9 años ___ 10 a 12 

años 

7. ¿Qué sexo tiene su hijo? 

___ Femenino ___ Masculino 

8.  ¿Su hijo requiere alguna atención especializada? 

___ No ___ Si ¿Cuál? ________________________ 
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9. ¿Cuánto tiempo emplea en dejar a su hijo en un lugar de cuidado y llegar a su trabajo? 

___ 15 minutos ___ 30 minutos ___ 45 minutos ___ 60 minutos ___ 90 minutos 

10. ¿Tener el cuidado de su hijo dentro del espacio laboral mejoraría su calidad de vida? 

(estrés) 

___ Si ___ No 

 

GRACIAS POR EL TIEMPO EMPLEADO EN RESPONDER LA ENCUESTA 
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Resumen  

El presente proyecto tuvo lugar para desarrollarse en Construrama La Cruz ubicada en el 

Municipio de Tarímbaro, Michoacán, se realizó primeramente un diagnóstico de la situación 

en la que se encontraba la empresa con la ayuda de un mapeo de procesos, en donde se detectó 

el avance que ya había y así mismo aquello que faltaba para poder cumplir los requisitos para 

la certificación “Sello de la Casa” reconocido por ser aquel que sienta las bases para que las 

sucursales Construrama alcancen la excelencia empresarial. Tomando como base el modelo 

metodológico que marca dicha certificación se revisó la documentación tanto digital como la 

impresa además de identificar cuidadosamente aquellos detalles que se habían cambiado o 

dejado de incluir. Los resultados principales que se obtuvieron fue el mapeo de procesos que 

muestra los procedimientos y métodos que se llevan a cabo en la empresa, así como la 

revisión de cada uno de ellos. Una vez revisados los procedimientos se implementaron las 

mejoras necesarias a cada uno de ellos acoplándolos a los requerimientos de la empresa y los 

lineamientos que pide el Sello de la Casa. Se concluye con la presentación de la tabla con las 

estrategias a implementar para la mejora continua. 

 

Palabras Clave: Calidad, Excelencia Empresarial, Construrama, Mejora Continua 

 

Abstract  

The present project took place to be developed in Construrama La Cruz located in the 

Municipality of Tarímbaro, Michoacán, a diagnosis was first made of the situation in which 

the company was with the help of a process mapping, where progress was detected that there 

was already and also what was missing to be able to meet the requirements for the "Seal of 

the House" certification recognized for being the one who sets the stage for Construrama 

branches to achieve business excellence. Based on the methodological model that marks said 

certification, both the digital and the printed documentation were reviewed in addition to 

carefully identifying those details that had been changed or not included. The main results 

obtained were the process mapping that shows the procedures and methods that are carried 

out in the company, as well as the review of each of them. Once the procedures were 

reviewed, the necessary improvements were implemented to each of them, matching them to 

the requirements of the company and the guidelines requested by the House Seal. It concludes 
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with the presentation of the table with the strategies to be implemented for continuous 

improvement. 

 

Keywords: Quality, Business Excellence, Continuous Improvement, Construrama 

 

Introducción 

La excelencia de una organización viene marcada por su capacidad de crecer en la mejora 

continua de todos y cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria. La mejora se 

produce cuando la organización aprende de sí misma, y de otras, es decir, cuando planifica 

su futuro teniendo en cuenta el entorno cambiante que la envuelve y el conjunto de fortalezas 

y debilidades que la determinan (Soriano 1991).   

Cuando se escucha el nombre tan conocido y popular de una gran empresa, se viene a la 

mente el prestigio que esta tiene como es el caso de Construrama, que es la red de distribución 

de materiales para la construcción de mayor cobertura de México y con presencia en 

Latinoamérica. Construrama fue creada por Cemex en el año 2001 con el objetivo de unificar 

las fuerzas de sus distribuidores para estar más cera del mercado de la construcción. 

Normalmente se cree que por el posicionamiento con el que cuenta la franquicia sus 

operaciones, actividades y demás aspectos se deberían encontrar desempeñados de una 

manera eficaz y eficiente pero no siempre es así, es por esto que surge la necesidad de realizar 

una propuesta de mejora continua para el desarrollo del proyecto de certificación Sello de la 

Casa (Cemex) en la empresa Construrama La Cruz de Tarímbaro, Michoacán, en donde se 

compromete a todos los trabajadores de la empresa a desempeñar al máximo sus actividades 

y generar resultados colaborativos e individuales.  

Actualmente tras el incremento de tiendas del ramo ferretero en los alrededores de la empresa 

Construrama La Cruz se disminuyeron en los últimos tiempos considerablemente sus ventas, 

compras e ingresos que registraba, provocando incertidumbre al dueño y gerente acerca del 

futuro de esta. Por lo que se genera la necesidad de buscar una alternativa para que mejore la 

situación por la que está pasando la empresa siendo esta la sugerencia de implementar un 

plan de mejora que se adapte a sus necesidades y le sea de utilidad a la empresa. 

Se detectó que las actividades que se desempeñan son muy básicas, de acuerdo a sus 

necesidades y expectativas de crecimiento y se requiere una propuesta de algo más funcional 
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que les permita contar con la información detallada y precisa de manera inmediata y 

constante. 

 

Antecedentes 

La cadena de materiales para la construcción Construrama, fue creada en el año 2001 en 

México. El objetivo que se perseguía con su creación era el de apoyar a los distribuidores 

con la creación de una franquicia para comercializar materiales y productos de la 

construcción, para lograr esto invitó a muchas pequeñas tiendas a lo largo del país a asociarse 

con ellos y adoptar el modelo de negocios y el nombre de Construrama, logrando así un 

exitoso liderazgo en el mercado.  

En el año 2001 la compañía CEMEX decide crear una franquicia para la comercialización de 

materiales de construcción, con un catálogo variado y con normas estandarizadas; afiliando 

concesionarios que tuvieran muchos años de experiencia en el campo y con una fuerte 

reputación local. Construrama permite que cada uno de sus concesionarios siga distribuyendo 

los materiales y productos que durante años trabajaron, sumándose a sus nuevos productos. 

La visión corporativa de Construrama es lograr consolidarse como la cadena de materiales 

con cobertura intercontinental líder del mercado, atendida por los expertos del área. En menos 

de 12 años de existencia, cuenta con más de 2,600 puntos de venta establecidos en México, 

Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y Colombia, y su crecimiento 

continúa mediante la constante afiliación de comerciantes regionales (Tijerina, 2017).  

Entre los puntos de venta de México se encuentra Construrama la Cruz que es una empresa 

que se dedica a la venta de productos de ferretería y materiales localizada en la Carretera 

Morelia-Zinapécuaro Km 2 S/N Tarímbaro, Michoacán, C.P. 58880. La cual inicio sus 

operaciones en el 2006 con el nombre de “Ferremateriales el Gallito” a cargo de Heriberto 

Cruz González en un local pequeño de aproximadamente 30 metros cuadrados.  

En sus inicios su principal giro comercial estaba enfocado a la ferretería, sin embargo, debido 

a la demanda existente de los materiales para la construcción se tuvo la oportunidad de 

incluirlos dentro del catálogo de productos. Posteriormente en el año 2012 cambia de nombre 

llamándose “Ferremateriales la Cruz” en un lugar más grande y ya con un mayor número de 

clientes y empleados con la finalidad de responder a las exigencias del mercado de manera 

eficaz y eficiente. En el año 2016 se convierte en “Construrama la cruz”, contando con 11 
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trabajadores, 5 camionetas para hacer entregas a domicilio, mostrador, bodega, con una 

cartera de proveedores y clientes diversa, desde autoconstructores hasta constructoras 

inmobiliarias, ofreciendo de manera adicional diferentes talleres de capacitación para que los 

clientes puedan aprovechar el desarrollo de nuevas herramientas y habilidades, siendo ellos 

los beneficiados y teniendo una oportunidad de incrementar sus ingresos y el bienestar 

familiar.  

En específico la empresa está dedicada a la compra y distribución de materiales y agregados 

para la construcción, otras de sus funciones es rentar diferentes herramientas y productos a 

los clientes para así cubrir más ampliamente sus necesidades y que el mismo los prefiera ante 

la competencia.  

Para iniciar, la mejora continua es un proceso elemental para alcanzar la calidad total y la 

excelencia empresarial. Este proceso de mejora, pone énfasis en la capacidad que tienen las 

empresas para evolucionar, progresar y desarrollarse de manera progresiva, obteniendo 

resultados eficientes y de calidad (ISOTools 2015). Ahora bien, la implementación de la 

mejora continua presenta una gran importancia, ya que contribuye en el afianzamiento de las 

fortalezas y en la mejora de las debilidades de la empresa lo que repercute positivamente en 

la productividad; contribuye en la creación de una imagen más fuerte y competitiva en el 

mercado; facilita la corrección de errores o inconvenientes en la organización; se busca una 

mejor calidad de los productos pensando en las necesidades del cliente; encamina a la 

empresa hacia la excelencia; minimiza las fallas en la calidad, con ello permite ahorrar dinero 

y esfuerzos. 

Además de lo antes expuesto las características que el plan de mejora debe ser continuo y 

progresivo; incorporar todas las actividades realizadas en la empresa de todos los niveles; 

contempla las necesidades, gustos, requerimientos del cliente; involucra mejora permanente 

de toda la organización, desde el gerente hasta los trabajadores de niveles más bajos; recluye 

la retroalimentación incesante entre el producto y el cliente; el Sello de la Casa es una 

certificación impartida por CEMEX, la cual va dirigida a los Construrama, es equivalente a 

la ISO 9000 y se implementa en las empresas con la finalidad de que logren la calidad total.  

La firma de Cemex desarrollo la red Construrama en el año 2001, desde ese momento apoya 

a más de 2 mil 300 socios con iniciativas como el Sello de la Casa para proporcionarles 

herramientas que mejoran su productividad y permitirles alcanzar la excelencia operativa de 
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servicio e imagen en aéreas relevantes como ventas entregas administración y almacén. 

Durante el año 2017 fueron distinguidas con el sello 153 tiendas para llegar a un total de 285. 

 

Objetivo 

Evaluar los procesos y procedimientos de las áreas mediante la metodología “Sello de la 

Casa” (CEMEX) para el diseño y propuesta de un plan de mejora continua que contribuya a 

la certificación de la empresa. 

 

Marco Teórico 

Primeramente, se aborda el concepto de mapeo de procesos, ya que sirve como base para 

tener un punto de partida de la situación actual en la que se encuentra la empresa. El mapeo 

consiste en mostrar gráficamente, mediante símbolos y diagramas, el conjunto de actividades 

de una organización ya sea de forma general o específica, es decir, para un departamento 

como puede ser compras, mercadotecnia, ventas, logística distribución, etc.  

 

Conceptualización de las variables 

Calidad Calidad  

La calidad es el conjunto de características que satisfacen las necesidades de los clientes, 

además calidad consiste en no tener deficiencias. La calidad es "la adecuación para el uso, 

satisfaciendo las necesidades del cliente (Gutiérrez, 1995). 

Planeación estratégica  

También conocida como administración estratégica. Lo que lo diferencia con la planeación 

estratégica es que la administración estratégica se utiliza para referirse a la formulación, 

implementación y evaluación de la estrategia, mientras que planeación estratégica se refiere 

solo a la formulación de la estrategia, en si ambos conceptos son los mismos se realizan las 

mismas funciones. La finalidad de la administración estratégica es aprovechar las 

oportunidades existentes y crear otras nuevas y diferentes para el futuro; la planeación a largo 

plazo busca optimizar para el mañana las tendencias de hoy. 

Mejora continua  

El procedimiento de Mejora Continua está basado en las mejores prácticas y es importante 

seguir todos los pasos del ciclo:  
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A. Planear: ¿Qué hacer y Cómo lo hago?  

B. Ejecutar: Realizar lo planificado  

C. Controlar: ¿Se han realizado las acciones de mejora según se planificaron?  

D. Organización: ¿Cómo mejorar la próxima vez?  

La excelencia de una organización viene marcada por su capacidad de crecer en la mejora 

continua de todos y cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria. La mejora se 

produce cuando dicha organización aprende de sí misma, y de otras, es decir, cuando 

planifica su futuro teniendo en cuenta el entorno cambiante que la envuelve y el conjunto de 

fortalezas y debilidades que la determinan (Pérez, 2014).  

El Plan de Mejora es un instrumento que permite proyectar en tiempo las acciones necesarias 

para este fin y se constituye en un objetivo clave en la empresa, el plan requiere de la 

participación de todos los involucrados, se debe formular a partir de los resultados del 

proceso y las recomendaciones realizadas. El propósito es modificar o mejorar el estado 

actual de cada una de las actividades que se realizan en la empresa siguiendo la metodología 

del “sello de la casa”. 

El plan de mejora se constituye en un objetivo del proceso de mejora continua, y por tanto, 

en una de las principales fases a desarrollar dentro del mismo. La elaboración de dicho plan 

requiere el respaldo y la implicación de todos los responsables de la empresa que de una u 

otra forma, tengan relación con el proceso. El plan de mejora integra la decisión estratégica 

sobre cuáles son los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la 

organización, para que sean traducidos en un mejor servicio percibido. Dicho plan, además 

de servir de base para la detección de mejoras, debe permitir el control y seguimiento de las 

diferentes acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctoras ante 

posibles contingencias no previstas (Progressalean, 2017). 

 

Teorías que aplican a las variables 

Una vez conociendo el punto de partida, se procede a abordar la teoría de las relaciones 

humanas, ya que los individuos son la parte esencial para que un plan de mejora continua 

funcione, en virtud de que si no están comprometidos con la empresa no se podrá llevar a 

cabo un buen funcionamiento en lo general ni lograr objetivos. Se continúa con otra serie de 
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conceptos no menos importantes que fueron necesarios considerar para el desarrollo del 

proyecto. 

La teoría clásica de la administración pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial, 

una civilización industrial en que la tecnología y el método de trabajo constituyen las más 

importantes preocupaciones del administrador. Por otro lado, la teoría de las relaciones 

humanas surgió de la necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del 

trabajo que se presentó con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los 

cuales los trabajadores debían someterse forzosamente (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Comparación entre la Teoría Clásica y la Teoría de Relaciones Humanas. 

TEORÍA CLÁSICA TEORÍA DE LAS RELACIONES 

HUMANAS 

Trata la organización como una máquina Trata la organización como grupos de 

personas 

Hace énfasis en las tareas o en la tecnología Hace énfasis en las personas 

Se inspira en sistemas de ingeniería Se inspira en sistemas de psicología 

Autoridad centralizada Delegación plena de la autoridad 

Líneas claras de autoridad Autonomía del trabajador 

Especialización y competencia técnica Confianza y apertura 

Acentuada división del trabajo Énfasis en las relaciones humanas 

Confianza en reglas y reglamentos Confianza en las personas 

Clara separación entre líneas y staff Dinámica grupal de interpersonal 

Fuente: Aguirre (2013) 

 

Para las empresas pequeñas y medianas, la manera más indicada de competir con otras es el 

mejoramiento de su administración, dicho en otras palabras, tener una mejor coordinación de 

sus recursos incluyendo al humano. Para lograr un incremento en la productividad, dependerá 

de una adecuada administración. Para las organizaciones que están en vías de desarrollo, el 

principal elemento para desarrollar su productividad y su competitividad con otras es mejorar 

la calidad en su administración (Méndez, 2013).  

La mejora de la calidad necesita de la concurrencia sinérgica de todos los niveles de 

responsabilidad, y también de una sensibilización y formación básica para quienes 
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desempeñarán servicios de salud, sin olvidar que el principal servicio es la atención clínica 

en sentido amplio, y que el liderazgo, entendimiento y práctica de su mejora reviste 

características específicas que pueden ser mejor realizadas por profesionales con una 

formación clínica previa, tanto general como de los diversos y complejos campos de la 

atención clínica especializada (Saturno-Hernández, et al, 2015, en base a O’Brien y 

Goeschel, Wachter, Pronovost (1991, 2010)).  

A continuación, se indican los pasos a seguir para la correcta implementación del modelo, 

haciendo referencia a lo planteado por Cruz Novoa en 1993. Como principio fundamental 

del TQM, diremos que todas las organizaciones tienen procesos que pueden ser susceptibles 

de análisis y mejora. Los pasos que componen este análisis y su respectiva mejora son los 

siguientes (Carro y González, 2012, pág. 22-24): 

1. Identificar al proceso objetivo. 

2. Nombrar un dueño del proceso 

3. Describir el proceso 

4. Solucionar lo sencillo 

5. Estandarizar el proceso 

6. Definir indicadores e instrumentos de medición 

7. Recolectar y analizar los datos 

8. Verificación del proceso 

9. Benchmarking u oportunidades de mejora 

10. Mejorar 

11. Reconocer 

El modelo de excelencia EFQM para la gestión de la Calidad Total que sirve para evaluar a 

las organizaciones, tiene distintos organismos que persiguen objetivos comunes, y están 

presentes en los distintos continentes ( Torrell, 2014, pág. 13): 

1. Deming (1951) JUSE Japón. 

2. Malcom Baldrige (1987) Fundación para el Premio de la Cali- dad Malcom Baldrige 

EEUU. 

3. E.F.Q.M(1988)EuropeanFoundationforQualityManagement EUROPA. 

4. Iberoamericano(1988)-Fundibeq-FundaciónIberoamericana para la gestión de la 

calidad. 
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En la tabla 2 se muestran otras de las teorías correspondientes a la calidad, mejora continua 

y la excelencia empresarial que se relacionan con el objeto de estudio. 

Tabla 2. Teorías que se relacionan con el objeto de estudio 

PUBLICACIÓN AUTOR PRINCIPALES APORTACIONES 

La calidad en el servicio 

en una empresa local de 

pizza en Los Mochis, 

Sinaloa 

Vargas-

Hernández, 

Zazueta y 

Guerra (2010) 

El modelo SERVQUAL reorientado hacia el gusto 

como variable principal en la dimensión tangible, 

presenta una excelente estructura para el análisis de las 

diferentes categorías que pueden conformar la calidad 

en el servicio en diferentes contextos; para el caso de 

MetroPizza, su adecuación permitió desmenuzar cada 

uno de los elementos que forman parte de la 

preocupación diaria del propietario. Pero a la vez, 

permitió entender la problemática de la calidad de 

servicio que tienen las microempresas de este giro al 

competir con empresas trasnacionales.  

SERVQUAL: a 

conceptual model of 

service quality and its 

implications for future 

research 

 

Parasuraman, 

Zheithmal y 

Berry (1985). 

Las principales aportaciones confirman que los 

usuarios estaban influenciados por las dimensiones del 

proceso y no sólo por los resultados de la evaluación de 

la calidad del servicio. La tangibilidad, la apariencia 

física de las instalaciones, equipamiento, marco para los 

empleados y materiales normativos; Fiabilidad: 

capacidad para realizar el servicio prometido de manera 

fiable y precisa; sensibilidad: La capacidad de ayudar a 

los usuarios con prontitud y competencia, servicios y 

cordialidad, credibilidad y seguridad; accesibilidad y 

comunicación. 

Empirical evidence on 

applying the European 

Foundation for Quality 

Management Excellence 

Doeleman, 

Have y Ahaus 

(2014). 

El uso del modelo mejora los resultados de una 

organización, ofrece espacio para interpretaciones 

idiosincrásicas y es principalmente descriptivo. El 

consenso se puede alcanzar con la ayuda del modelo 

sobre el diagnóstico y posibles mejoras. Además, crea 
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Model, a literature 

review  

 

la posibilidad de integrar el desarrollo de la 

organización en el ciclo de control de gestión. También 

ha demostrado ser una herramienta eficaz para la 

comparación y el benchmarking, dentro o fuera de la 

empresa u organización. Un enfoque participativo en la 

aplicación del modelo promueve el compromiso con la 

organización para la realización de las mejoras 

previstas. Y por último la importancia de la fuerza 

motriz para el mejoramiento de la calidad y la 

implementación del EFQM.  

Using the Balanced 

Scorecard and the 

European 

Foundation for Quality 

Management Excellence 

model as a combined 

roadmap for diagnosing 

and attaining excellence  

Andjelkovic y 

Dahlgaard 

(2013) 

  

 

Los resultados sugieren que hay fuertes correlaciones 

positivas entre las perspectivas del BSC y los criterios 

del modelo EFQM Excellence. Dado que los 

coeficientes de regresión para las relaciones entre las 

perspectivas de BSC y los criterios de EFQM son 

significativos, con altos valores positivos, los 

resultados de la investigación indican una fuerte 

justificación del marco desarrollado. 

Applying the SERVPERF 

Scale to Evaluate 

Quality of Care in two 

Public Hospitals at 

Khanh Hoa Province, 

Vietnam  

Tan y Fitzgerald 

(2014). 

 

El Análisis exploratorio de factores identificó 

coeficientes de consistencia interna razonables. El alfa 

de Cronbach para toda la escala es alta, en 0.880. Un 

análisis de regresión adicional mostró una validez 

convergente significativa de la escala. Aseguramiento y 

empatía son las dimensiones más grandes de la calidad 

del servicio de la atención hospitalaria en la provincia 

de Khanh Hoa. 

SERVPERF Versus 

SERVQUAL: 

Reconciling 

Performance-Based and 

Perceptions-Minus-

Cronin y Taylor 

(1994) 

 La escala SERVPERF proporciona una escala fiable y 

válida para operacionalizar la calidad del servicio. 

Además, las mediciones basadas en el desempeño de la 

calidad de servicio capturadas por la escala SERVPERF 

pueden proporcionar un índice longitudinal de las 
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Expectations 

Measurement of Service 

Quality  

percepciones de la calidad del servicio de las 

circunscripciones de una empresa de servicios. En otras 

palabras, la escala SERVPERF puede proporcionar a 

los gerentes un puntaje total de calidad de servicio 

sumado, que se puede representar en relación con el 

tiempo y subgrupos específicos de consumidores (por 

ejemplo, subcategorías demográficas, 

circunscripciones individuales). 

Revisión del concepto de 

calidad del servicio y sus 

modelos de medición 

Duque (2005). Menciona que en este modelo la calidad del servicio 

debe ser considerada como una actitud, por lo cual debe 

de medirse en el desempeño y no de la diferencia de 

entre el desempeño y las expectativas. Por lo cual 

desarrollan el modelo SERVPERF que se basa en el 

desempeño.  

Fuente: Muratalla (2018).  

 

Revisión empírica 

En la investigación realizada por Cárdenas y Frecci (2007) denominada Propuesta de un 

modelo de gestión para PYMEs, centrado en la mejora continua dentro de los principales 

resultados obtenidos es el modelo que se genera desde el diagnóstico realizado en el proyecto 

“Plan de mejoramiento continuo de productividad y calidad, para PYMEs metalmecánicas 

de la provincia de Valdivia”. Otro de ellos es que la estructuración del modelo se realizó 

sobre la base de la identificación de los problemas más relevantes reconocidos por las 

empresas. 

Oyarce (2013) en su trabajo Excelencia empresarial y competitividad: ¿una relación 

fructífera? Proporciona antecedentes acerca de la posible relación entre excelencia 

empresarial y competitividad a nivel de las empresas. De acuerdo a la revisión bibliográfica 

efectuada y considerando algunos casos de empresas chilenas que han ganado el Premio 

Nacional a la Calidad, afirma que la relación entre estas dos variables es positiva y esto 

permite que las empresas, mediante una adecuada implantación del enfoque de gestión de 

excelencia, tengan un camino posible para mejorar su nivel de competitividad y en 
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consecuencia asegurar una participación exitosa en los mercados globales de hoy, en 

particular las empresas y PyMES chilenas. 

En la tabla 3 se muestran diferentes los resultados obtenidos de investigaciones recientes que 

se relacionan con la calidad, mejora continua y la excelencia empresarial que en este caso es 

el objeto de estudio. 

Tabla 3. Investigaciones empíricas  

ARTÍCULO O 

INVESTIGACIÓ

N 

FUENTE/ 

AUTORE

S 

INSTRUMENT

O 

MUESTRA RESULTADOS 

Calidad de 

atención y mejora 

continua en el 

tópico de 

ginecoostetricia 

del departamento 

de emergencia de 

un hospital 

nacional. 

Cecilio,  

(2010). 

Los datos 

fueron 

recabados 

durante 2008. 

Plan de mejora 

continua, 

diagramas, 

investigación 

documental. 

Las 60 

pacientes 

encuestadas 

que acudieron 

al hospital. 

En el 93%, el personal no se 

identificaba para atender a las 

usuarias, en 80% el personal no 

explicaba adecuadamente la 

evaluación que iba a efectuar y 

en 77% no había una adecuada 

información de la evaluación 

efectuada a la paciente, por 

parte del personal que prestó la 

atención. El plan de mejora 

continua tuvo lugar en los 

meses julio, agosto y noviembre 

de 2008, se presentaron 

adecuadamente en 12 (40%), 6 

(20%) 10 (50%), 

respectivamente. En el objetivo 

de mejorar en 90% la 

información sobre el examen 

clínico, explicaron el examen a 

efectuar en 21 (70%), 9 (30%) 

12 (60%), respectivamente. En 

el objetivo de mejorar en 90% 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2948



la información sobre los 

resultados del examen clínico, 

lo hicieron 24(80%), 12(40%) y 

12 (60%), respectivamente. 

Evaluación de la 

calidad del 

servicio que se 

proporciona en 

una tienda 

departamental 

exclusiva a través 

del nivel de 

satisfacción de sus 

clientes.  

Maza 

(2013). 

La entrevista 

cara a cara fue 

el instrumento 

que se utilizó 

para la 

recolección de 

información. 

Se basó en el 

modelo 

SERVQUAL. 

Hombres y 

mujeres entre 

25 y 60 años, 

que vivan en 

el Distrito 

Federal y área 

metropolitana 

con un nivel 

socioeconómi

co A/B, C+ y 

C, con un 

ingreso 

mensual 

familiar desde 

$11,000 hasta 

$82,000 o 

más. 

En los principales resultados 

que se obtienen es la 

calificación que obtuvo la 

calidad del servicio a través del 

nivel de satisfacción de sus 

clientes actuales fue de 8.62 en 

una escala del 1 al 10. Así 

mismo, de los 5 atributos 

estudiados, los clientes 

expresaron que por orden de 

importancia los toman en 

cuenta para elegir comprar en 

una tienda departamental de la 

siguiente manera: 1. La empatía 

y la interacción del personal, 2. 

Los productos, 3. La 

infraestructura, 4. Las 

promociones, 5. La 

comunicación gráfica y 6. La 

velocidad de respuesta. 

Análisis de las 

necesidades del 

cliente y su acción 

en la industria del 

mueble según las 

normas ISO 9000: 

Martínez, 

Flores y 

Martínez 

(2010). 

Entrevistas 

personales, los 

datos fueron 

recabados 

durante 

septiembre y 

diciembre 

Las empresas 

estudiadas 

(casos) fueron 

27, todas ellas 

con sede en la 

Región de 

Murcia. Estas 

Como resultado del análisis 

crítico de las entrevistas en 

profundidad realizadas, tanto a 

empresas certificadas como no 

certificadas, se ha podido 

observar una serie de ciencias a 

la hora de cumplir con el 
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un estudio de 

casos. 

2005. El 

96.30% de las 

empresas 

encuestadas 

eran PyMES el 

40.74% 

estaban 

certificadas 

con la ISO 

9000. 

compañías 

fueron 

seleccionadas 

de la base de 

datos SABI 

(Sistema de 

Análisis de 

Balances 

Ibéricos).  

objetivo de conocer y satisfacer 

las necesidades del cliente, que 

para un mejor análisis se han 

agrupado, atendiendo a su 

naturaleza, en dos grandes 

bloques: (1) De ciencias 

relativas a la detección de 

necesidades; y (2) De ciencias 

relativas a la satisfacción de 

dichas necesidades.  

Estrategia 

integral de 

formaci´n para la 

mejora continua 

de la calidad de 

los servicios de 

salud 

Saturno-

Hernández

, et al. 

(2015). 

Revisión 

documental,  

Los costos de 

fallos en la 

calidad 

representan 

de 20 a 40% 

del gasto de 

los sistemas 

de salud. 

La capacidad organizacional, 

sea en infraestructura física o de 

conocimientos y habilidades del 

recurso humano, es sólo una de 

las estrategias posibles para 

mejorar la calidad de los 

servicios de salud. Todas 

pueden contribuir de forma 

positiva a la calidad, pero 

normalmente se necesitará de 

intervenciones en todas, o en la 

mayoría, para conseguir los 

mejores resultados. 

Comparación de 

los Modelos de 

evaluación de la 

excelencia 

empresarial 

Pastor, A. 

et al 

(2012). 

Revisión 

documental 

Tres modelos  Los tres modelos para evaluar la 

excelencia empresarial de una 

empresa, y con el objetivo 

puesto en descubrir el peso que 

recae como media en cada 

perspectiva, aparece como 

perspectiva más importante 

para los tres modelos, la 
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perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento con un peso casi 

del 30% como media para la 

consecución de la excelencia 

empresarial. La siguiente 

perspectiva más importante es 

la perspectiva clientes, con un 

peso superior al 20% como 

media. La tercera perspectiva 

en importancia, es la 

perspectiva procesos operativos 

internos con un peso inferior al 

20%. La cuarta perspectiva es la 

financiera con un peso en torno 

al 15%. La definición de la 

misión, valores y política y 

estrategia en esta evaluación 

media con el 15%. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Método 

En este apartado se presenta el método que se utilizó para evaluar los procesos y 

procedimientos de las áreas mediante la metodología “Sello de la Casa” (CEMEX, 2005) en 

la empresa Construrama la cruz de Tarímbaro, Michoacán”. Para ello se utilizaron diversas 

herramientas como apoyo a los trabajadores a eficientar su desempeño al implementar las 

siguientes etapas que se requieren para obtener la certificación del sello de la casa, las cuales 

son:  

 

Etapa 1. Investigación de campo y documental 

A. Investigación de campo: La investigación de campo fue aquella que se aplicó 

extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad en la empresa con el fin 
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de dar respuesta y analizar su situación actual y así poder sacar la información 

necesaria para proseguir con la realización del plan de mejora.  

B. Investigación documental: Es la que se realizó, como su nombre lo indica, 

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto fue, en varios documentos y 

fuentes bibliográficas como libros e internet.  

 

Etapa 2. Informes a la gerencia sobre los avances del plan de mejora  

El avance implica recopilar el progreso de los lineamientos con datos reales de ejecución y 

compararlos con los avances anteriores. Se logra mediante el envío de avances de manera 

periódica al consultor de Cemex, con previa revisión entre el gerente y los colaboradores de 

proyecto. 

 

Etapa 3. Propuesta de Mejora Continua  

La propuesta de la mejora continua en las operaciones de la empresa, para lograr la 

certificación sello de la casa (CEMEX), se basa en el cambio de la actitud general de la 

organización en procura de una estabilidad del proceso productivo que contemple las 

posibilidades de mejora. Este proceso es la forma más efectiva para mejorar la calidad y 

eficiencia de las organizaciones.  

Esta etapa se logra mediante el diseño de las herramientas, procedimientos y aplicación de 

los métodos que son la base del plan de mejora que les facilita a los trabajadores llevar a cabo 

la certificación del Sello De La Casa Cemex.  

 

 

Resultados 

De acuerdo al objetivo planteado que fue el evaluar los procesos y procedimientos de las 

áreas mediante la metodología “Sello de la Casa” (CEMEX) para el diseño y propuesta de 

un plan de mejora continua que contribuya a la certificación de la empresa, se obtienen los 

siguientes resultados: 

A. Con él mapeo de procesos se identificaron los puntos que se requerían trabajar, ya 

que se carecía en su totalidad de ellos, estos se marcaron en rojo. En los que solo 
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requerían actualizarlos se marcaron en amarillo y aquellos que estaban actualizados 

se marcaron en verde (Ver figura 1).  

B. Por otra parte, se realizó una tabla de resultados en la que se muestra más 

específicamente lo que se trabajó en cada procedimiento y método, señalando desde 

las mejoras, complementos, así como los que se realizaron por completo (Ver tabla 

4). 

C. Se presento la propuesta de plan de mejora de acuerdo a los lineamientos que 

establece el proyecto de certificación Sello de la Casa Cemex (Ver figura 2). 

D. Se mejoró la comunicación entre el personal de la empresa, ya que con una mejor 

comunicación se evitan errores al realizar las tareas de una mejor manera y en menor 

tiempo.  

E. Se conformo el expediente de cada uno de los trabajadores que es parte de los 

requisitos para la obtención de la certificación. 

F. La certificación implementada por CEMEX tiene como objetivo apoyar a los 

negocios Construrama para mejorar sus procesos operativos, administrativos y de 

venta, impulsando su desarrollo comercial, traduciéndose en un mejor manejo de sus 

negocios y en mayores oportunidades de rentabilidad. La cual se lográ y se obtiene la 

certificación “Sello de la Casa”en la empresa Construrama la cruz de Tarímbaro, 

Michoacán”. 

 

Conclusiones 

En todo proyecto de investigación una de las fases que es primordial es el realizar el marco 

teórico, ya que es determinante para tener los elementos teóricos planteados desde una 

perspectiva científica y empírica, de esta manera el investigador fundamenta su proceso de 

conocimiento y la obtención de datos obtenidos.  
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Figura 1. Mapeo de procesos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las oficinas de almacén, ventas, entregas y administración con las que cuenta la empresa son 

áreas de oportunidad que requirieron intervención para mejorar aún más los resultados. Con 

la recomendación del plan de mejora continua para el desarrollo del proyecto de certificación 

Sello de la Casa (CEMEX) en la empresa Construrama, lo cual fue posible, ya que todos los 

colaboradores trabajaron en forma conjunta  y se esforzaron para mantener las buenas 

prácticas.  

Se recomienda que periódicamente el personal se haga una revisión del plan de mejora, para 

mantener actualizado todos los aspectos que se han logrado; contribuir con la revisión 

periódica por parte del personal de CEMEX; mantener un buen clima organizacional para 

que las operaciones y actividades en la empresa sean mejores; mantener una buena 

comunicación e incentivar al personal.  
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Tabla 4. Tabla de resultados 

NO. DE 

PROCEDIMIENTO 

MEJORA NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

1.1.1.2 A. Elaboración de objetivo y 

alcance 

B. Actualización 

C. Mejora de redacción 

D. Corrección ortografía 

Procedimiento de creación de 

códigos 

1.2.2.4 A. Elaboración de objetivo y 

alcance 

B. Actualización 

Procedimiento de compras 

1.4.1.3 A. Elaboración de objetivo y 

alcance 

B. Complemento y 

actualización de 

información 

Procedimiento recepción productos 

1.6.2.1 A. Elaboración de objetivo y 

alcance. 

B. Creación del 

procedimiento 

Procedimiento evaluación nuevos 

productos 

1.7.1.2 A. Elaboración del 

procedimiento 

B. Elaboración de objetivo y 

alcance 

Procedimiento conteos físicos 

1.8.1.2 A. Elaboración del 

procedimiento 

B. Elaboración de objetivo y 

alcance 

Procedimiento de control de 

mermas. 

1.8.3.3 A. Creación y redacción del 

procedimiento 

Procedimiento productos uso 

interno. 
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B. Elaboración de objetivo y 

alcance 

1.8.4.3 A. Elaboración de objetivo y 

alcance. 

B. Actualización de 

información 

Procedimiento registro y 

seguimiento devoluciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Plan de mejora para la certificación “Sello de la casa (CEMEX) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A través de la investigación realizada, se concluye que el estudio de la mejora continua, la 

certificación Sello de La Casa (Cemex), la excelencia empresarial, puede propiciar nuevos 

conocimientos en el campo de la administración de las MiPyMES que se dedican a la compra 

venta de materiales para la construcción y del desarrollo de las mismas, indistintamente del 

tamaño y el lugar donde se ubique cada una de ellas.  
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Resumen 

Establecer la estrategia competitiva implica un ajuste entre las condiciones del entorno donde 

opera la empresa y las capacidades internas que ésta ha desarrollado. A tal consideración, se 

propone analizar el efecto que tienen esas capacidades organizacionales, a partir del conjunto 

propuesto por Desarbo et al (2005), sobre la estimación de la estrategia competitiva que sigue 

la firma, bajo la tipología de Miles y Snow (1978). Para ello se proponen varios modelos 

bivariados y multivariados que analizan la asociación individual y conjunta, así como los 

cambios que se presentan por variaciones en las capacidades; estos fueron medidos en una 

muestra de empresas del sector servicios. Los resultados mostraron que las capacidades 

tienen influencia sobre todas las categorías de la estrategia, con significancia en todas para 

la categoría defensor. Además, las razones de cambio disminuyen cuando se quiere comparar 

los extremos opuestos de la estrategia, y aumentan en el intermedio del continuo, lo que 

sugiere flexibilidad e híbridos en la estrategia adoptada. 

 

Palabras Clave: Estrategia competitiva, Estrategia de negocio, Recursos y capacidades, 

Capacidades organizacionales 

 

Abstract 

Establishing the competitive strategy implies a fit between the conditions of the company’s 

environment and its internal capabilities. In this regard, it is intended to analyze the effect 

that those organizational capabilities have, based on the set proposed by Desarbo et al (2005), 

on the prediction of the competitive strategy that the firm adopts, based on the Miles and 

Snow’s typology (1978). For this, several bivariate and multivariate models are proposed 

which analyze the disjoint and joint association, and the changes that occur due to variations 

in the capabilities level. The data was gathered from a sample of companies in the service 

sector. The results showed that the capabilities have effects on the whole categories of the 

strategy, with significance in all of them for the defender level. In addition, the odds ratios 

decrease when compared with the opposite ends of the strategy, and they increase in the 

middle point of the continuum, suggesting flexibility and hybrids in the strategy adopted. 

 

Keywords: Competitive strategy, Business strategy, Resources-based view, Organizational 
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capabilities 

 

Introducción 

La fuerza competitiva que ejercen las empresas sobre su entorno ha causado un incremento 

en el dinamismo de los mercados, lo cual minimizó los ambientes, o condiciones, que podían 

considerarse como estables. Dicha acción de cambio genera alta incertidumbre para todos los 

participantes de un dominio de actividad estratégica, inclusive, para los demás componentes 

de una industria (Porter, 2008), y hasta el ámbito general de la economía (Rasmussen, 2011). 

 

En tal sentido, el actuar estratégico de la empresa es un componente de análisis, pues no se 

puede entender como un patrón estrecho y fijo, sino más bien, como proponen Mintzberg, 

Ahlstrand y Lampel (2010), es una ruta amplia y moldeable a la vez, que le permita el ajuste 

a la compañía según las condiciones que se presenten. 

 

Respecto a la estrategia, como conducta, y su relación con la adaptación de la empresa, la 

discusión ha existido en el papel que tiene la primera, sea como inductora de la estructura de 

la compañía (Chandler, 1962), o la estrategia como una consecuencia de la forma que tiene 

el aparato productivo. Así pues, la teoría de recursos y capacidades brinda un panorama para 

tal comprensión al establecer elementos base que posee la firma y, que le facilitan la elección 

de la forma de comportamiento en un dominio o mercado (Barney, 1991; Grant, 1991; 

Penrose, 2009). 

 

Según esos cimientos propios de cada compañía, es posible que la empresa tome una postura 

estratégica respecto a las condiciones del entorno que la rodean. Sin embargo, no es posible 

encontrar una única y general tipología de estrategias óptimas a usar en cualesquiera 

condiciones ambientales. En lugar de ello, la firma adapta continuamente su actuar, iterando 

entre lo consistente y lo flexible, según las fuerzas que actúan en su dominio. Miles y Snow 

(1978) plantearon una clasificación de perfiles a los que se adhieren las organizaciones para 

el trasegar competitivo, según su perspectiva del exterior y su análisis de cimientos. 

 

En este orden de ideas, este documento expone un resultado parcial de una investigación que 
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trata los factores y efectos que tiene el nivel interno y externo sobre la estrategia seleccionada 

por la empresa y su nivel de performance. Particularmente, aquí se expone la relación que 

existe entre esa base de capacidades que logra desarrollar la compañía de manera única, y la 

intensidad de influencia que tiene cada una de ellas sobre la probabilidad de elección de 

estrategia competitiva. 

 

Para lograr esto, a partir de una muestra de 124 empresas de un sector de servicios en Bogotá, 

Colombia, se identificaron los perfiles estratégicos de las empresas acorde a la tipología 

dispuesta en Miles y Snow (1978), así como una medición de sus capacidades según las 

categorías propuestas en Desarbo, Di Benedetto, Song y Sinha (2005). Posterior, un modelo 

de regresión logística fue configurado para establecer las relaciones de las variables de 

análisis, sus probabilidades y efectos sobre la dependiente estrategia. 

 

El documento presenta una revisión de literatura sobre las variables de análisis, seguido de 

una representación de los modelos utilizados. Posterior, se presentan los resultados y se 

realiza la discusión. Cierra este trabajo con las conclusiones de la investigación. 

 

Estrategia Competitiva 

Estrategia puede entenderse según el alcance. Aquellas que estudian las acciones de 

crecimiento de la compañía son denominadas de nivel corporativo. En cuanto a las 

actividades que realizan las áreas o departamentos, para desarrollar su objetivo y lograr el 

crecimiento de la empresa, se enmarca el nivel inferior, de tipo funcional. En el intermedio 

de estos es posible encontrar las estrategias de orden competitivo, que determinan los 

movimientos en los mercados donde participa la firma, según la elección corporativa y dando 

lineamientos al horizonte funcional (Hofer & Schendel, 1978; Mintzberg, 1991). 

 

Ahora bien, para el nivel de este análisis existe en la literatura un amplio número de tipologías 

que surgieron a partir de la década de los 70 del siglo pasado y extendidas inclusive a la 

segunda década de la centena presente. Entre las veinte clasificaciones1 que pueden listarse 

 
1 Para profundizar al respecto puede consultarse Buzzell, Gale y Sultan (1975), Utterback y Abernathy (1975), 
Hofer y Schendel (1978), Vesper (1979), Abell (1980), Wissema, Van Der Pol y Messer (1980), Miles (1982), 
Galbraith y Schendel (1983), Herbert y Deresky (1987), Douglas y Rhee (1989), March (1991), Treacy y 
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en los estudios al respecto, cinco de ellas son de amplio uso en análisis empíricos, y sirven 

de fuente para nuevas derivaciones. De esas, dos son de comportamiento, es decir, señalan la 

perspectiva general de conducta que una empresa adopta (Kotler, 1992, 2012; Miles & Snow, 

1978), mientras que las tres restantes son de procedimiento, a saber, formas de movimiento 

dentro del dominio producto-mercado (Miller, 1987; Mintzberg, 1988; Porter, 1980, 2013). 

 

De manera particular, la tipología que presentan Miles y Snow (1978) ha sido uno de los 

enfoques pilares para la comprensión de la estrategia, su relación con otras variables y su 

efecto sobre el performance de la empresa (Bouhelal & Kerbouche, 2016; Knott, 2006). Su 

propuesta involucra el análisis de tres problemas que afronta la empresa: el empresarial, el 

técnico o de operación, y el administrativo. Cada uno de ellos aborda una perspectiva de 

decisión necesaria para el funcionamiento de una compañía. 

 

En tal sentido, las empresas pueden resolver los cuestionamientos sobre qué y dónde vender, 

cómo generar el bien, así como organizarse para lograr lo anterior, todo esto de manera 

diferente, esto es, con comportamientos variados. Tales situaciones colocan a la empresa en 

un análisis entre condiciones internas y externas, por lo cual, una alineación del ambiente y 

las capacidades de la organización se hace necesario (Desarbo et al., 2005). 

 

Estos factores, que fungen de manera similar a los modos estratégicos que propuso Mintzberg 

(Segev, 1987c), son determinantes para elegir el rumbo que tomará la empresa en un 

mercado, planteando así cuatro tipos de posturas estratégicas. Si bien cada uno de ellos son 

diferentes en la forma de desarrollo en el dominio y configuración interna, coinciden en su 

percepción del entorno y amplitud producto-mercado, y en la necesidad de capacidades para 

desarrollar el comportamiento (Anwar & Hasnu, 2017b). 

 

Tres de esas posturas son consideradas estrategias viables: los prospectores y los defensores 

como extremos válidos, para adoptar en un dominio de actividad estratégica, y los 

analizadores en el intermedio de estas conductas. De otro lado, existen también los reactores 

 
Wiersema (1997), y algunos híbridas de Porter (1980, 2013) como de Miles y Snow (1978), en Claver-Cortés, 
Pertusa-Ortega y Molina-Azorín (2011) y Anwar y Hasnu (Anwar & Hasnu, 2017b). 
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que hacen parte de una estrategia fallida pues adolecen de un comportamiento claro y de 

ajuste entre el mercado y sus condiciones internas. La tabla 1 resume las principales 

características. 

 

Tabla 1: Características de perfiles estratégicos de Miles y Snow 

Prospector Analizador 

x Empresas que procuran desarrollar 

innovación. 

x Ajustan la mezcla producto-mercado 

continua y rápidamente. 

x Suelen ser las primeras en ingresar a 

mercados nuevos. 

x Conduce procesos disruptivos de cambio 

en la industria. 

x Monitorean las tendencias de la industria. 

x Mantienen una línea de producto 

establece, a la vez que vigilan el entorno 

para responder a las innovaciones. 

x No son los primeros en introducir al 

mercado nuevos productos. 

x Mayor desgaste por la búsqueda de 

eficiencia en operación e innovación para 

responder a la competencia. 

Defensor Reactor 

x Son conservadores en cuanto al desarrollo 

de productos nuevos. 

x Buscan eficiencia en operación de sus 

productos de demanda actual. 

x Atienden ranchos estables y pequeños del 

dominio producto-mercado. 

x Generan detonantes de valor agregado 

para el cliente dentro de sus productos. 

x Actúan de forma reactiva a los cambios 

del mercado. 

x Limita sus conductas agresivas dado el 

desconocimiento del mercado. 

x Puede conllevar a resultados pobres en su 

dominio producto-mercado. 

x No tiene una postura prescriptiva sino una 

mezcla de adaptación según movimientos 

del mercado. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Castro, 2010; Hambrick, 2003; Miles & Snow, 

1978; Snow & Hambrick, 1980; Snow & Hrebiniak, 1980). 

 

Estas estrategias dan guía a la organización para que determine cómo actuar en el entorno y, 

a su vez, configurar el aparato productivo con el cual hará frente a las condiciones del 

ambiente. Aunque Miles y Snow (1978) señalan a la postura reactor como una de bajo 
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performance o inclusive negativo, algunos estudios contradicen tal afirmación al presentar 

que, en ciertas industrias, esa estrategia alcanza resultados financieros positivos o mejores a 

sus contraparte; pueda ser esto por decisiones emergentes no planificadas (Anwar & Hasnu, 

2017b; Blackmore & Nesbitt, 2013). 

 

Recursos y Capacidades 

El analiza de los recursos y capacidades va más allá de su distribución en la organización. Su 

incidencia es crucial para el desarrollo de la actividad empresarial. Algunas compañías no 

logran el ajuste entre sus capacidades y las condiciones ambientales, lo que sugiere una falla 

en la estrategia implementada; en contraste con aquellas que sí mantienen y logran 

beneficios, inclusive en el mismo entorno y con características similares. Tal situación, 

señalan Suarez e Ibarra (2002), así como Wernerfelt (1984), se da por la carencia de 

componentes propios de la firma y fundamentales para la adaptación al contexto. 

 

Esos aspectos, que le permiten el acoplamiento y ventaja, son descritos por Barney (1991) 

como incluyentes de recursos y capacidades, y se convierten en fortalezas y futuras primacías 

en el mercado. De esos, las capacidades pueden entenderse como un recurso de orden 

superior, pues facilitan la organización y coordinación de los demás elementos (recursos) que 

atienden la demanda (Collis, 1994). 

 

Tal global de recursos, que incluye los que son escasos y difícilmente imitables, y las 

capacidades de capital organizativo, llamados como recursos organizativos por Grant (1991), 

establecen la frontera de tamaño de la compañía, y su capacidad para usarlos produce los 

bienes que conllevarán a tomar posiciones y crecimiento en el dominio (Suárez & Ibarra, 

2002). 

 

En consecuencia, los recursos y capacidades se convierten también en fuente de beneficio 

para la firma, dado que pueden actuar como pilotes para la adopción y desarrollo de 

estrategias que logren ajuste con la dinámica del mercado y, por tanto, creen valor y aseguren 

la continuidad (Mayfield, Mayfield, & Stephens, 2007) y eficacia de la estrategia (Ynzunza 

& Izar, 2013). 
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Para comprender tal efecto, Desarbo et al (2005) afirman que las capacidades, como 

precedentes de la estrategia, deben evaluarse desde cinco aristas que incluyen la actividad 

estratégica y de operación de la empresa. Una de ellas son las capacidades de marketing que 

analizan los actores como consumidores y competidores, y las actividades de mezcla de 

mercadotecnia. Otro aspecto es la capacidad de enlace con el mercado, la cual contempla los 

vínculos de la organización con clientes y eslabones de la cadena de valor. 

 

Las capacidades tecnológicas son vistas en dos sentidos. Por una parte aquellas relacionadas 

con la información, a saber, la gestión del conocimiento técnico y de mercado. De otra, las 

de operación, que incluye la eficiencia en el proceso productivo y de logística, y también el 

desarrollo de nuevos productos y formas de manufactura o servucción. Adicional, esta la 

capacidad de gestión que debe integrar los recursos utilizados en las demás capacidades. Ella 

funge como coordinadora de los sistemas, con actividad de control y asignación, y de 

planificación para la empresa. 

 

Desarrollo de Hipótesis 

Bajo el planteamiento anterior de relación existente entre la estrategia y las capacidades que 

posee la compañía, fungiendo la primera como factor que logra alineación entre las 

condiciones del entorno y las características internas de la empresa, los recursos y 

capacidades organizacionales, físicos, humanos, de orden financiero, para investigación y 

desarrollo de marketing (Huang & Lee, 2012), también lo relacionado con la operación, el 

conocimiento, los activos tangibles y no (González-Rodríguez, Jiménez-Caballero, Martín-

Samper, Köseoglu, & Okumus, 2018), y el enlace con el mercado (Desarbo et al., 2005), son 

elementos que deben considerarse en el proceso de ajuste del aparato productivo con su 

ambiente en el dominio; proceso generado a través de la estrategia competitiva (Fernandes 

& Solimun, 2017). 

 

En ese orden de discusión, se evalúan las siguientes hipótesis: 

 H1. Las capacidades de marketing tienen un impacto significativo sobre la 

probabilidad de las estrategias viables en comparación a la fallida. 
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H2. Las capacidades de tecnologías de información tienen un impacto significativo 

sobre la probabilidad de las estrategias viables en comparación a la fallida. 

H3. Las capacidades tecnológicas (diseño, desarrollo y operación) tienen un impacto 

significativo sobre la probabilidad de las estrategias viables en comparación a la fallida. 

H4. Las capacidades de gestión tienen un impacto significativo sobre la probabilidad 

de las estrategias viables en comparación a la fallida. 

 

No obstante, además de analizar las capacidades anteriores de manera independiente con 

respecto a la estrategia de la empresa, estas actúan como elementos integrados para el 

desenvolvimiento de la compañía. Tal situación es evaluada con la hipótesis: 

 H5. Las capacidades organizacionales combinadas tienen un impacto significativo 

sobre la probabilidad de las estrategias viables en comparación a la fallida. 

 

Datos y Metodología 

La investigación se realizó en empresas del sector de servicios educativos, específicamente 

de nivel técnico laboral, en la ciudad de Bogotá, Colombia. La población es de 446 

organizaciones, las cuales cuentan registro legal por parte del Ministerio de Educación de ese 

país. Se excluyen las instituciones que tienen programas no conducentes a una titulación o 

que no permite cadena de formación. Así pues, la población fue de 336 individuos. 

 

Se realizó un muestreo estratificado proporcional, con error de 0,07 y grado de confianza de 

95%, obteniendo así una muestra de 124 empresas. De allí fueron considerados 118 empresas 

pues 6 individuos tenían datos faltantes. 

 

Las variables fueron medidas de manera directa, a través de cuestionarios para recolección 

de información con algún directivo en cada organización. En cuanto a la postura estratégica, 

las preguntas fueron adaptadas según el instrumento propuesto por Segev (1987b, 1987a) y 

ajustado acorde a Conant, Mokwa y Varadarajan (1990) y Jusoh y Parnell (2008). Dada la 

repetición en los indicadores para cada nivel evaluado, se utilizó un juicio de expertos para 

evaluar la validez del instrumento. Posterior a dos evaluaciones y cambios, el estadístico 

Kappa de Fleiss mostró un nivel de concordancia de 0.6137, lo que señala un nivel sustancial 
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(Landis & Koch, 1977). Para la fiabilidad de escala, el Alfa de Cronbach fue usado por cada 

estrategia, obteniendo niveles aceptables (George & Mallery, 2016) en cada una: 0.78 para 

prospector, 0.76 en analizador, 0.74 para defensor, y 0.69 de reactor. 

 

En cuanto a la variable capacidades, esta fue evaluada bajo el planteamiento de Desarbo et 

al (2005). Ya que se ajustaron las preguntas y se agregan dos nuevas, así como su aplicación 

en un contexto diferente, se requirió la validación del instrumento. Los indicadores de cada 

variable latente son diferentes, por tanto se aplicó un análisis factorial confirmatorio. Los 

resultados mostraron significancia a un 𝛼 = 0.01 para todos los reactivos, y el ajuste del 

modelo fue adecuado, con 0.921 en CFI, 0.913 en Tucker-Lewis, y levemente superior en 

RMSEA con 0.057, siendo ajuste razonable (Browne & Cudeck, 1992), obteniendo validez 

del instrumento. Para la fiabilidad de escala se obtuvo en Alfa de Cronbach: 0.902 en 

capacidades de gestión, 0.89 en tecnología de información, 0.88 para tecnología (operación) 

y 0.87 en capacidades de marketing. Fue evaluada también las capacidades de enlace de 

mercado, no obstante un análisis de varianza mostró ninguna variación en el comportamiento 

medio acorde al perfil estratégico, por tanto fue excluida en el estudio. 

 

Ahora bien, para evaluar las hipótesis se plantearon modelos multivariados que permiten 

conocer la significancia de cada variable independiente en la relación con la estrategia, así 

como la fuerza de dicha asociación para la estimación de la dependiente. Dada la naturaleza 

de escala de la variable de respuesta, modelos de regresión logística fueron utilizados, 

considerando primero los efectos que puede tener cada capacidad sobre la estrategia (H1 a 

H4): 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡[𝑃(𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 = 𝑘|𝐶𝑎𝑝_𝑀𝑘)] = 𝛼 + 𝛽 𝐶𝑎𝑝_𝑀𝑘 (1) 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡[𝑃(𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 = 𝑘|𝐶𝑎𝑝_𝐼𝑆)] = 𝛼 + 𝛽 𝐶𝑎𝑝_𝐼𝑆 (2) 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡[𝑃(𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 = 𝑘|𝐶𝑎𝑝_𝑇𝑐)] = 𝛼 + 𝛽 𝐶𝑎𝑝_𝑇𝑐 (3) 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡[𝑃(𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 = 𝑘|𝐶𝑎𝑝_𝑀𝑔)] = 𝛼 + 𝛽 𝐶𝑎𝑝_𝑀𝑔 (4) 

 

Donde 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎  puede tomar valores de respuesta de: 1=Prospector, 2=Analizador, 

3=Defensor y 0=Reactor que funge como categoría de referencia. Mientras las capacidades, 

variable cardinal medida en una escala de 10 a 80, se representan por 𝐶𝑎𝑝___, siendo 
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𝐶𝑎𝑝_𝑀𝑘 para las capacidades de mercadotecnia, 𝐶𝑎𝑝_𝐼𝑆 para las de tecnologías de 

información, 𝐶𝑎𝑝_𝑇𝑐 en aquellas de tecnología (operación) y, 𝐶𝑎𝑝_𝑀𝑔 en las de gestión. 

 

Además, un modelo logístico multivariado fue considerado para evaluar la combinación de 

las capacidades en la determinación de la estrategia (H5) pues actúan como un conjunto 

integrado en la empresa: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡[𝑃(𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 = 𝑘|𝐶𝑎𝑝_𝑀𝑘)]

= 𝛼 + 𝛽 𝐶𝑎𝑝_𝑀𝑘 + 𝛽 𝐶𝑎𝑝_𝐼𝑆 + 𝛽 𝐶𝑎𝑝_𝑇𝑐 + 𝛽 𝐶𝑎𝑝_𝑀𝑔 (5) 

 

Resultados 

Los resultados descriptivos de la muestra analizada muestran que el perfil dominante en esas 

organizaciones es el defensor, siendo un 43.2% del total de empresas. Le sigue la postura 

analizador con 31.4%, y prospector con 20.3%; esto para las estrategias viables, lo cual señala 

la tendencia a ubicar y mantener un nicho de mercado relativamente estable, sin mayores 

cambios en la mezcla de productos. En cuanto a la conducta reactor, o estrategia fallida, esta 

sólo representó el 5.1% de las compañías analizadas, en consonancia con el argumento de 

Miles y Snow (1978) respecto a ser minoría, pues no han definido una postura clara y 

conlleva a rendimientos pobres en el mercado. 

 

Si se consideran esos resultados contemplando el tamaño de la mezcla de productos, las 

empresas se distribuyen casi simétricamente. El 52.5% son las instituciones que tienen una 

única línea de producto (tamaño Reducido), que incluye una o todas las titulaciones, mientras 

el 47.5% tiene más de dos líneas (tamaño Amplio). En cada nivel la distribución de los 

perfiles sigue el mismo ordenamiento de representación que puede hacerse en el global de la 

estrategia. 

 

No obstante una particularidad puede detectarse. En el caso del tamaño reducido, los pesos 

de representación de las estrategias defensor y analizador son cercanos, 43.5% y 37.1% 

respectivamente, en comparación con los otros dos perfiles. Situación parecida se encuentra 

en el nivel tamaño amplio, en el que se igualan para las posturas prospector y analizador, 
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ambas con 25%. Esto sugiere la existencia de estrategias híbridas entre los perfiles viables, 

moviéndose en un continuo entre ellas y situándose en los tipos P-A Like para prospector – 

analizador, y D-A Like para defensor – analizador; como aludido en estudios empíricos 

(Anwar & Hasnu, 2017b; Claver-Cortés, Pertusa-Ortega, & Molina-Azorín, 2012; Desarbo 

& Grewal, 2008; Gabrielsson, Seppälä, & Gabrielsson, 2016). La tabla 2 muestra el detalle 

por conteo. 

 

Tabla 2. Frecuencias por categoría de estrategia y nivel de tamaño 

 Prospector Analizador Defensor Reactor Total 

Tamaño Reducido 10 23 27 2 62 

% en Reducido 16.1% 37.1% 43.5% 3.2%  

Tamaño Amplio 14 14 24 4 56 

% en Reducido 25% 25% 42.9% 7.1%  

Total 24 37 51 6 118 

% en Total 20.3% 31.4% 43.2% 5.1%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a las capacidades organizacionales, estas presentaron un comportamiento medio en 

el intervalo superior de la escala medida. Las capacidades de gestión alcanzaron la mayor 

puntuación con 61.74, seguido de tecnologías de información con 58.01, de mercadotecnia 

con 57.94 y tecnológicas o de operación con 55.20. 

 

Dentro de ellas, el perfil analizador evaluó mejor para todas las capacidades, consistente con 

la característica dual en el enfoque, pues mantiene un dominio estable sin descuidar la 

innovación que realizan los prospectores para ingresar en segundo lugar (Miles & Snow, 

1978), buscando ser eficientes y flexibles (Anwar & Hasnu, 2017a). En contraposición se 

situó la postura defensor en todas las capacidades, conservando el dominio que ya conoce, y 

no desarrollando actividades de innovación y cambio ni en producto ni en procesos. La tabla 

3 describe en detalle. 

  

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2970



 

Tabla 3. Valuación media de las capacidades según perfil estratégico 

 

Capacidades 

de 

Mercadotecnia 

Capacidades de 

Tecnología de 

Información 

Capacidades 

Tecnológica 

(operación) 

Capacidades 

de Gestión 

Prospector 60.139 59.722 56.736 61.343 

Analizador 66.369 66.891 64.414 68.614 

Defensor 50.195 50.196 46.862 56.764 

Reactor 63.165 62.831 63.195 63.333 

General 57.949 58.011 55.204 61.745 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, los resultados de los análisis bivariados (modelos 1 a 4) mostraron ajuste en 

el modelo por razón de verosimilitud. También, en el índice de desvianza para la prueba de 

bondad de ajuste se encontró que todos tiene valores adecuados y, usando la prueba chi-

cuadrado de Pearson, sólo el modelo 3, correspondiente a capacidades tecnológicas 

(operación) tiene ajuste adicional en este índice. Así pues, se puede establecer que los 

modelos describen adecuadamente los datos (ver tabla 4).  

 

Tabla 4: Ajuste del modelo y prueba de bondad de ajuste (se muestran los valores p) 

 Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) 

Ajuste por razón de verosimilitud 0.000 0.000 0.000 0.000 

Bondad de ajuste Pearson 0.000 0.000 0.357 0.000 

Bondad de ajuste Desvianza 0.297 0.802 1.000 0.370 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación con las variables en las regresiones, para todos se encontró significancia, a un 

nivel menor a 0.01, de la capacidad en al menos uno de los modelos por las categorías 

dispuestas en la variable dependiente. Dada la naturaleza del tipo de regresión, la 

significancia de un beta en al menos un nivel, implica mantenerse para los restantes (ver tabla 

5). 
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Tabla 5: Reporte de coeficientes(valor p) para las categorías y por modelo bivariado 

  
Logit(Prospector | 

Reactor) 

Logit(Analizador | 

Reactor) 

Logit(Defensor | 

Reactor) 

Modelo 

(1) 

Intercepto 15.453(0.078)c -10.090(0.209) 38.674(0.000)a 

Cap. de 

Mercadotecnia 
-0.228(0.104) 0.184(0.144) -0.632(0.000)a 

Modelo 

(2) 

Intercepto 10.637(0.085)c -5.409(0.314) 51.248(0.000)a 

Cap. de 

Tecnologías de 

información 

-0.151(0.129) 0.112(0.187) -0.870(0.000)a 

Modelo 

(3) 

Intercepto 15.157(0.008)a 0.119(0.978) 36.415(0.000)a 

Cap. 

Tecnológicas 
-0.231(0.013)b 0.027(0.690) -0.625(0.000)a 

Modelo 

(4) 

Intercepto 7.821(0.237) -20.476(0.014)b 29.760(0.000)a 

Cap. de Gestión -0.103(0.325) 0.337(0.008)a -0.463(0.000)a 

Nota: a, b, c niveles de significancia a <1, <5 y < 10, respectivamente. 

La categoría de referencia es Reactor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, las variables tienen influencia significativa en todos los casos para la estrategia 

defensor, al tener a reactor de referente. En tal sentido, obteniendo la relación de momios se 

puede establecer el efecto, de variación de cada capacidad vista individualmente sobre la 

probabilidad de tener una postura estratégica. La tabla 6 muestra las razones de momios. 
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Tabla 6: Razones de momios para las regresiones por categoría y en los modelos 

  
Logit(Prospector | 

Reactor) 

Logit(Analizador | 

Reactor) 

Logit(Defensor | 

Reactor) 

Modelo 

(1) 

Razón de momios 

Cap. de 

Mercadotecnia 

0.796 1.202 0.531* 

Modelo 

(2) 

Razón de momios 

Cap. de 

Tecnologías de 

información 

0.860 1.118 0.419* 

Modelo 

(3) 

Razón de momios 

Cap. 

Tecnológicas 

0.794* 1.027 0.535* 

Modelo 

(4) 

Razón de momios 

Cap. de Gestión 
0.902 1.401* 0.629* 

Nota: * correspondientes a los beta con significancia 

La categoría de referencia es Reactor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el modelo (1) que contempla las capacidades de mercadotecnia, se encontró que por un 

cambio de una unidad en el nivel (evaluado) de esa capacidad, disminuye en 46.9% la 

probabilidad de que se tenga una postura defensora que un perfil de estrategia fallida. 

Situación similar se encontró para las capacidades de tecnologías de información (disminuye 

en 58.1%), tecnológicas (disminuye en 46.5%) y de gestión (disminuye en 37.1%). 

 

Lo anterior implica para la empresa que quiere mantener un dominio producto-mercado 

relativamente estable, que le es mejor mantener, o incluso pueda ser disminuir, sus 

capacidades en general, pues cualquier esfuerzo por mejorarlas la va a desenfocar y 

conllevará a una perspectiva reactor. 

 

Dos casos particulares se presentan en dos posturas diferentes. El modelo (3) de capacidades 
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tecnológicas, en la regresión generada para prospector, un cambio en una unidad de esa 

capacidad genera una disminución de 20.6% en la probabilidad de tener esa visión estratégica 

que un perfil reactor, en las empresas analizadas en la muestra. Así pues, para la organización 

realizar un esfuerzo por lograr el máximo desempeño en generación de nuevos productos y 

procesos no lo hacen mejorar su visión, siendo un desgaste que puede ubicarla en una 

estrategia fallida. 

 

Para el modelo (4) de capacidades de gestión, inverso a las situaciones anteriores, un 

incremento en esta capacidad, aumenta en 40.1% la probabilidad de que una empresa tenga 

una estrategia analizadora que no una reactora. Situación que se soporta en las características 

de esa postura, pues implica una gestión doble para mantener la eficacia en sus procesos, a 

la vez que se flexibiliza para generación de innovación incremental (Miles & Snow, 1978). 

 

Acorde a estos resultados puede afirmarse que, en las empresas analizadas, las capacidades 

de mercadotecnia, de tecnología de información, tecnológicas y, de gestión, tomándolas de 

manera independiente, sí generan un efecto en la estimación de la probabilidad de un tipo de 

estrategia competitiva, tomando las viables en comparación al referente de estrategia fallida, 

reactor. Este resultado soporta completamente H1, H2, H3 y H4. 

 

Con respecto al análisis multivariado, el modelo (5) integra las capacidades organizacionales 

como un combinado que determina la estrategia de la empresa. La razón de verosimilitud de 

ajuste obtuvo una significancia de 0.000, y la prueba de bondad de ajuste con el índice de 

desvianza fue de 1.000 lo que implica que el modelo describe los datos. 

 

En cuanto a la influencia de las capacidades, vistas en conjunto, sobre la estrategia, todas las 

variables independientes presentaron significancia en al menos uno de los modelos, según 

las categorías de análisis de la dependiente. Para las capacidades tecnológicas, esta tiene un 

valor p menor a 0.05 en dos de los modelos, sin embargo, no puede decirse que las demás no 

son relevantes, pues deben mantenerse en todos los modelos para la estimación de la 

probabilidad al ser significantes en al menos un nivel. 

 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2974



Tabla 7: Reporte de coeficientes(valor p) por las categorías de estrategia 

 
Logit(Prospector | 

Reactor) 

Logit(Analizador | 

Reactor) 

Logit(Defensor | 

Reactor) 

Intercepto 24.436(0.040)b -24.438(0.033)b 99.088(0.000)a 

Cap. de 

Mercadotecnia 
-0.143(0.373) 0.140(0.366) -0.416(0.049)b 

Cap. de Tecnologías 

de información 
-0.061(0.602) 0.010(0.921) -0.530(0.024)b 

Cap. Tecnológicas -0.227(0.049)b -0.122(0.230) -0.468(0.008)a 

Cap. de Gestión 0.050(0.708) 0.369(0.015)b -0.295(0.194) 

Nota: a y b niveles de significancia a <1 y <5, respectivamente. 

La categoría de referencia es Reactor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Similar a los modelos bivariados, al considerar la totalidad de capacidades se encuentra 

influencia de esas en la regresión de la categoría defensor para su mayoría y, así mismo, para 

los restantes con una de las variables independientes. Por lo tanto, acorde a estos resultados 

puede afirmarse que en las empresas analizadas, las capacidades tomadas en conjunto para 

mercadotecnia, tecnología de información, tecnológicas y, gestión, sí tienen un efecto en la 

estimación de la probabilidad de un tipo de estrategia competitiva, contemplando las viables 

en comparación al referente fallido. Este resultado soporta completamente H5, confirmando 

lo dispuesto por Desarbo et al (2005). 

 

En adición, las razones de momios permiten analizar los cambios que se generan en la 

elección de la estrategia, cuando una de las capacidades cambia y las demás permanecen 

constantes. Los resultados (tabla 8) tienen la misma orientación que se presentó cuando se 

consideraron las capacidades como factores individuales. 
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Tabla 8: Razones de momios para las regresiones por categoría y en los modelos 

 
Logit(Prospector | 

Reactor) 

Logit(Analizador | 

Reactor) 

Logit(Defensor | 

Reactor) 

Razón de momios cambio 

en Cap. de Mercadotecnia 
0.867 1.150 0.660* 

Razón de momios cambio 

en Cap. de Tecnologías de 

información 

0.941 1.010 0.589* 

Razón de momios cambio 

en Cap. Tecnológicas 
0.797* 0.885 0.626* 

Razón de momios cambio 

en Cap. de Gestión 
1.051 1.446* 0.745 

Nota: * correspondientes a los beta con significancia 

La categoría de referencia es Reactor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de las razones de momios con significancia se ubican en la regresión que 

considera el perfil defensor. Se tiene una disminución de 34% en la probabilidad de tener una 

estrategia de este perfil, frente a la postura reactora, cuando existe un cambio de una unidad 

en la capacidad de mercadotécnica, dejando las demás constantes. Situación similar se 

presenta al considerar la capacidad de tecnología de información (41.1%), tecnológicas 

(37.4%) y, de gestión (25.5%), cuando las restantes permanecen fijas, en cada caso. 

 

Para la regresión que considera la categoría prospector, también se da una disminución en la 

probabilidad de tener un perfil de ese tipo de un 20.3%, con relación a la estrategia fallida, 

cuando se da un cambio de una unidad en la capacidad tecnológica y con las demás 

constantes. Así pues, un esfuerzo por mejorar los procesos de innovación en productos o en 

la producción o servucción, no representará para la empresa una mejora en la posibilidad de 

ser prospector, cuando las demás capacidades se mantienen fijas en el nivel medio descrito. 

 

Sin embargo, al considerar la categoría analizador con referencia en reactor, la probabilidad 
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de tener la primera es 1.45 veces la que es para la segunda, cuando existe un cambio en las 

capacidades de gestión, y lo demás se encuentra fijo. Dicha situación refleja, tanto en los 

individuales como en la visión conjunta, la relevancia que tiene para la muestra de empresa 

el ubicarse en una estrategia analizador, lo que le permite la flexibilidad de adaptación a los 

extremos del continuo (prospector y defensor). 

 

Discusión 

Las capacidades organizacionales generan una influencia en la estimación de probabilidades 

de los niveles de estrategia que puede tomar la empresa. De manera particular todas las 

capacidades tienen un efecto con significancia en la categoría defensor, cuando es comparada 

con reactor como referencia. Este resultado muestra el movimiento que puede darse de una 

estrategia viable hacia una fallida por un ajuste no requerido en las capacidades de la 

organización. 

 

Por tanto, así como planteado por Miles y Snow (1978), las configuraciones de capacidad y 

recursos en las posturas son diferentes y, por consiguiente, generan un comportamiento que 

hace a la empresa obtener beneficios en el mercado. Además, intentar modificar la estructura 

de capacidades de manera individual generaría una desorientación que conduce a 

rendimientos pobres o fallidos (Castro, 2010; Claver-Cortés et al., 2012). 

 

Aunque en los modelos de los niveles prospector y analizador sólo se obtuvo significancia 

en una capacidad en cada uno, mantener los coeficientes permitió entender los efectos sobre 

la estrategia cuando existen variaciones en las capacidades. Al tomar como referente a la 

estrategia fallida, la probabilidad de optar por alguna de las estrategias viables tiende a 

disminuir cuando se cambia en una unidad las capacidades que son significativas en el 

modelo. No obstante, incrementos en la probabilidad son posibles cuando se contempla la 

estrategia analizador, esto para tres de las cuatro capacidades, inclusive la cuarta con poca 

variación contraria. Esto señala una mayor propensión que tendrían las organizaciones 

estudiadas hacia una estrategia de este tipo, pues es un camino intermedio que puede darse 

por variaciones sobre las capacidades internas. 
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En tal sentido, dada la significancia y la flexibilidad de la estrategia que pueda presentarse 

(Anwar & Hasnu, 2017a), puede suceder en esta clase de empresas que la postura usada no 

sea rígida, sino al contrario sea de tipo flexible e híbrido, combinando los extremos de las 

perspectivas con un punto medio, aunque pueda tener tendencia hacia defensor-analizador. 

Este resultado refuerza los estudios empíricos que proponen la visión estratégica de las 

compañías como un camino amoldable en los ambientes turbulentos de hoy día (Anwar & 

Hasnu, 2017b; Claver-Cortés et al., 2012; Desarbo & Grewal, 2008; Gabrielsson et al., 2016). 

 

Conclusiones, Limitaciones y Futuras Investigaciones 

El presente estudio buscaba indagar el efecto que las capacidades organizacionales tienen 

sobre la estrategia. A tal efecto se consideró una muestra de organizaciones de Bogotá, 

Colombia. La mayoría de ellas siguen una postura viable y sólo un reducto actúa bajo un 

perfil fallido. En mayor proporción optan por un perfil defensor, seguido de analizador y 

prospector; distribución considerada en la teoría que fundamenta la estrategia competitiva. 

 

Los modelos bivariados y multivariantes mostraron que en las empresas consideradas las 

capacidades, tanto individual como vistas en conjunto, tienen un efecto sobre la estimación 

de la probabilidad de seguir alguna de las estrategias consideradas. Los cambios que puedan 

darse en las capacidades, en forma separada, desestabilizan la visión estratégica de la 

compañía, lo que puede situarla en una posición fallida. 

 

Sin embargo, los cambios que incrementan la probabilidad se presentan en el intermedio de 

las estrategias viables, analizador. Esto sugiere que estas entidades propenden por tener un 

comportamiento flexible que facilite la adoptación de los extremos (prospector y defensor) 

hacia la visión de protección del dominio y busca ocasional de innovación. Por consiguiente, 

virar la conducta en el dominio puede darse de manera gradual entre los opuestos al pasar 

por el puente de la estrategia analizadora. En mayor situación se encuentran en una 

perspectiva defensor, por lo que el híbrido defensor-analizador es el vaivén que puedan estar 

realizando actualmente. 

 

Lo anteriores resultados platean un paso adicional hacia una nueva investigación que 
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considere si las condiciones del entorno influyen en tal flexibilidad, y si además dichas 

estimaciones sobre las estrategias, bajo las combinaciones de capacidades, tienen influencia 

sobre el rendimiento que pueda obtener la empresa en el mercado. En adición, el tamaño de 

la organización deberá considerarse como una variable moderadora de las relaciones, tanto 

sobre la estrategia como en el rendimiento de la firma; en este estudio no se consideró esa 

moderación, la cual puede afectar las razones de cambio en la estrategia. 
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Resumen  

 

La competitividad, es el conjunto de capacidades con que cuentan una organización, país o 

región que le permiten crear una diferenciación, permitiéndole alcanzar, superar o sostener 

una posición en un entorno socioeconómico. La medición de la competitividad representa un 

reto debido las diferencias de estructura, enfoque e información de las organizaciones, por lo 

que la elección del método adecuado difiere en cada caso. Por tanto, el objetivo del presente 

trabajo fue determinar la metodología para la medición de la competitividad internacional 

del sector cafetalero mexicano. Se utilizarán los indicadores de cuotas de exportación e 

importación, grado de especialización Balassa que permita identificar la importancia y las 

exportaciones del café que realiza el país, frente a las exportaciones del café en el resto del 

mundo,  e indicador de comercio intraproducto para calcular el grado de competitividad entre 

países. 

 

Palabras Clave: Competitividad, café, posicionamiento, crisis 

 

Abstract  

 

Competitiveness is the set of capabilities available to an organization, country or region that 

allow it to create a differentiation, allowing it to reach, overcome or sustain a position in a 

socioeconomic environment. The measurement of competitiveness represents a challenge 

due to differences in structure, focus and information of organizations, so the choice of the 

appropriate method differs in each case. Therefore, the objective of this study was to 

determine the methodology for measuring the international competitiveness of the Mexican 

coffee sector. Indicators of export and import quotas will be used, Balassa degree of 

specialization to identify the importance and exports of coffee made by the country, 

compared to exports of coffee in the rest of the world, and indicator of intra-product trade to 

calculate the degree of competitiveness between countries. 

 

Keywords: Competitiveness, coffee, positioning, crisis 
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Introducción.  

 

La globalización orienta a los negocios hacia la idea de la homogeneización del mundo y en 

la creciente disminución de las diferencias entre los mercados nacionales que llevará a la 

desaparición de diversos productos, por lo que las empresas deben globalizar sus estrategias 

e implementarla a través de los mercados (Czinkota y Ronkainen, 2007). Aunado a lo 

anterior, los cambios constantes en los mercados financieros, la política y los mercados de 

consumo causan efectos negativos en la mayoría de los países de Latino América (Nielsen, 

2017), así mismo la creciente globalización traen a sus empresas mayores dificultades 

respecto a la entrada y permanencia en el mercado, en conjunto con la creciente competencia, 

los consumidores más informados y los nuevos medios de comunicación obligan a las 

organizaciones a la búsqueda de mejores alternativas para permanecer en el mercado 

mediante diversas estrategias de mercado (Band, 1994).  

En cuanto al sector cafetalero se refiere, a nivel internacional vincula dos tipos de países 

diferentes por una parte se encuentran los productores, integrados por los países 

subdesarrollados en América Latina, Asía y África, y por otro lado se encuentra el de los 

consumidores que se integran por países desarrollados como Norte América, Europa y Japón 

(Pérez et al., 2006), siendo en 2017 Unión Europea el principal importador, seguido por 

Estados Unidos (USDA/FAS, 2017) con un consumo aproximado de 25 mil tazas por 

segundo (Valencia, 2005). 

Los patrones de consumo en el sector, han sufrido un cambio significativo debido a que por 

27 años existió un régimen de control de los volúmenes comercializados impuesto por la 

organización internacional del café (IOC) en 1962, basado en un sistema de cuotas de 

exportación establecidas en función de la capacidad de producción de cada país y la 

capacidad negociadora ante esta OIC, la cual aumentaba por sus volúmenes de producción y 

exportación (Pérez, et al., 2006), el objetivo de este control era establecer un equilibrio entre 

oferta y demanda evitando las fluctuaciones excesivas en los precios, manteniendo una 

constante en la producción y el empleo promoviendo el consumo del grano (RENARD,1993) 

y buscando un beneficio para los productores (Pérez et al., 2006). 

No obstante al generarse una acumulación del excedente en los países productores por la falta 

de actualización en las cuotas en cuestión del crecimiento de la oferta, aunado a los bajos 
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niveles de incentivos por parte de los productores para mejorar la calidad y tipos de granos, 

una sobreproducción, acumulación de reservas, el freno a la competitividad entre otras 

desventajas del sistema, motivaron en 1989 a liberación del mercado del café al no renovar 

el acuerdo del control, ocasionando una caída de los precios por liberarse la mercancía 

retenida en los países productores (Pérez et al., 2006). 

Después de este periodo el mercado se vio afectado por grandes cambios en la forma de 

consumo a nivel mundial, en los 80's en Estados Unidos por el fenómeno ocasionado por 

Starbucks®, marcando uno de los cambios más significativos en la forma de consumo de 

café en el país, siendo el mayor consumidor de café con una participación del 15.9%, seguido 

por Brasil con un 14.1%, Alemania 6.8%  y Japón con un 5.1% (ICAFE, 2015). 

En cuanto a México se refiere, el fenómeno estadounidense llega en  el año 2002, sin embargo 

no se vio reflejado en los hábitos de consumo si no hasta 1994 por el surgimiento de 

franquicias nacionales influenciadas por las tendencias marcadas en Estados Unidos 

(Hernández, 2010), no obstante a pesar de ser México uno de los principales productores de 

café mundial, el consumo del café en grano es bajo en comparación con bebidas como la 

cerveza o refrescos (CEFP,2001) por la preferencia de los consumidores por el café soluble 

y las bebidas preparadas (Hernández, 2010), lo que fortalece la tendencia de tratarse de un 

país productor y no consumidor. 

México se posicionaba en 2001 como el primer productor mundial de café orgánico y uno de 

los primeros en café gourmet, siendo este uno de los principales productos genéricos que se 

comercializan a nivel mundial (CFP, 2001). Sin embargo desde el 2007 a 2017 dejo de ser 

uno de los principales productores, siendo rebasado por Brasil, Vietnam, Colombia, 

Indonesia y Etiopia ( USDA/FAS, 2017). 

En el año de 1989 se registraron ventas extraordinarias de café en grano debido a  la 

acumulación existente de inventarios causados por la desaparición del acuerdo del café 

impuesto por la organización internacional del café (OIC) regido por cuotas de mercado. Sin 

embargo a partir del año de 1990 se registraron disminuciones significativas en la producción 

y un descenso en las exportaciones principalmente de café en grano, siendo el procesamiento 

del café la rama de la actividad económica de 1990 con el mayor aumento al precio de sus 

materias primas de origen nacional (BANXICO,1990). A partir de este periodo el sector del 

café sufrió grandes reducciones en las ventas externas por las disminuciones presentadas en 
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la producción exportable, así como una reducción en los precios internacionales en los años 

de 1992, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002 y por último en 2005 una disminución significativa 

en su cosecha (BANXICO, 2017) lo que ocasiono su retiro en posición entre los principales 

productores de café a partir del 2007 a 2017 (USDA, FAS, 2017) y por ende una perdida de 

competitividad.  Por lo que el objetivo de la investigación fue determinar la metodología para 

la medición de la competitividad internacional del sector cafetalero mexicano. 

Desarrollo Del Tema.  

Teoría de la Competitividad. 

Debido a las limitantes de los supuestos de la teoría de la ventaja comparativa que 

consideraba una homogeneización en las características de los productores en todos los sitios, 

la inexistencia de economías de escala, existencia de simetría en las tecnologías, entre otros.  

Michael Porter en 1980 desarrolla un enfoque alternativo a esta teoría, en el que analiza desde 

una perspectiva neoclásica el origen o causa de la competitividad de las naciones y empresas, 

dando una explicación al éxito económico a partir de la abundancia de factores de producción 

(Bonales y Sánchez, 2003).  

Para Porter (1991) el fallo en el pensamiento tradicional o clásico recae en el movimiento de 

los recursos, al suponer que la productividad de la utilidad de estos en determinado sector 

esta dada, por lo que estos tienden a llevar hacia los sectores de mayor productividad, no 

obstante para el nuevo pensamiento la innovación puede incrementar la productividad de los 

recursos empleados en un sector en mayor medida que las ganancias que podrían conseguirse 

de reasígnalos. Así mismo las teorías del pensamiento tradicional restan importancia a la 

calidad y diferenciación de los productos, dando únicamente importancia a los costos 

(Bonales y Sánchez, 2003).     

Aunado a los anterior, las teorías clásicas consideraban la demanda dada, existiendo una 

competencia perfecta en los mercados internos, así como de una perfecta movilidad de 

factores productivos. Minimizando el papel de las preferencias de los consumidores (Ibarra, 

2016)  

Por ende Porter, en su enfoque alternativo plantea que las empresas deben ser capaces de 

generar un valor para sus consumidores, que estén dispuestos a pagar por el, este valor es 

generado al ofrecer precios menores a los de los competidores o beneficios superiores que 

justifiquen un precio mayor al de la competencia, donde los ingresos superen los costos 
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(Porter, 1991) es este punto en donde reside la importancia del pensamiento estratégico 

(Ohmae, 1983). Por lo que "toda organización precisa de una estrategia para ofrecer valor 

superior a sus clientes" (Porter, 2008, p.7). Desde esta perspectiva una empresa es rentable 

si el valor obtenido de sus ventas supera sus costos de producción (Delfín, 2012).  

 Así mismo, con el paso de los años la competencia se intensifica en todos los ámbitos, países 

y sectores, por la existencia de necesidades crecientes pero escasos recursos, de manera que 

las organizaciones deben competir para aportar valor. Definiendo al valor como la capacidad 

de satisfacer eficientemente las necesidades de los clientes (Porter, 2008).  

Por otra parte, la competitividad puede ser analizada desde dos enfoques: el enfoque 

macroeconómico y el microeconómico, es decir la competitividad de un país, o 

competitividad de la empresa o firma ( Botero y Luz, 2014).  

Por lo que se refiere a la competitividad microeconómica, se consideran mercados en los que 

los productores cuentan con la capacidad de controlar el proceso de fijación de precios, donde 

la competencia se establece por la diferenciación de productos, precios, participación en el 

mercado, innovaciones en cuanto a productos, procesos entre otros y promoción (Porter, 

2002).  Para el logro de un aumento de competitividad la firma debe recurrir a diversos 

instrumentos de administración estratégica.  

En cuanto al sector macroeconómico se refiere, los mismos factores de administración 

estratégica (innovaciones en producto, procesos de producción, reducción de costos, mejoras 

en canales de distribución, mejora de estrategias de promoción, y posicionamiento entre 

otras) permitirían explicar la competitividad frente a variables de un mercado externo 

(importaciones/exportaciones), no obstante para medir la competitividad internacional es 

necesario analizar variables macroeconómicas (como el tipo de cambio) que intervienen en 

esta pese a que se trate de una firma (Delfín, 2012). 

Por otra parte diversos investigadores señalan que la firma esta determinada por la suma de 

tres tipos de factores o efectos: efecto país o territorios (ubicación de la empresa), efecto 

sector o industria (sector al que pertenece) y efecto empresa (originados en la empresa), es 

decir efecto sobre la rentabilidad (Galán y Vecino, 1999), este último esta constituido por el 

conjunto de capacidades y recursos con que cuenta una empresa, sin embargo los factores 

internos  que tienen mayor influencia en la competitividad son las capacidades directivas, de 

innovación, de marketing y calidad (Martínez et. al., 2010). En este sentido una empresa es 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2989



competitiva si cuenta con una capacidad de respuesta ante fenómenos que se presenten 

disminuyendo las probabilidades de debilidad en sus procedimientos, contando con recursos 

y características propias que denoten una diferencia y alcancen una ventaja competitiva 

(León, 2013).  

Las empresas con capacidades superiores de innovación incorporan frecuentemente  

inversiones en innovaciones, desarrollo y lanzamiento de productos, innovaciones en 

procesos productivos, comerciales, dirección y gestión, así como inversión en capacitación 

y desarrollo de sus empleados. Igualmente las empresas con capacidades superiores en 

marketing se caracterizan por la inversión en administración estratégica de marcas, mejores 

relaciones con el cliente, mayor conocimiento del mismo y la competencia, así como mayores 

inversiones y esfuerzos en marketing.  

Finalmente las empresas con altas capacidades de calidad cuentan con una calidad objetiva 

superior a la competencia, misma que es percibida y valorada por sus consumidores. Desde 

esta visón el objetivo principal es lograr una ventaja competitiva sostenible, que se logra si 

la empresa desarrolla sus recursos en los mercados de productos, por lo que esta visión pone 

mayor interés en elección estratégica para maximizar sus rendimientos (Martínez et. al., 

2010).    

 

Modelos de Competitividad  

Intentar medir la competitividad representa un reto tanto para el enfoque macroeconómico 

como el enfoque microeconómico debido las diferencias de estructura y enfoque de las 

empresas, por lo que la elección de las medidas adecuadas para detectar la competitividad 

representa un reto y difiere en cada situación Zhang, Shen, Wu, Fan, L. (2009). Por ende a 

lo largo de los años, diversos autores han creado diferentes modelos que permiten evaluar la 

competencia de los sectores explicando la rentabilidad y repercusiones para su estrategia, así 

como su estructura (Porter, 2002).  

Algunos modelos de medición de competitividad están pensados para medirla de una manera 

más global en distintos sectores industriales, o en todo el país y otros que se limitan a la 

medición de un solo sector industrial o empresa (Rivas, 2005).   

 

Modelo Del Diamante De Porter Para Medir La Competitividad De Las Naciones.  
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Este modelo planteado por Porter es una herramienta de análisis utilizada para medir el 

entorno competitivo de las naciones (Martínez y Milla, 2005) con el objetivo de desarrollar 

una guía para los empresarios y ejecutivos en la toma de decisiones y decisiones políticas 

que promovieran la competitividad de una nación (León, 2004). 

Desde esta perspectiva la ventajas competitivas estarán determinadas por las condiciones de 

ubicación de la sociedad en el país (Martínez y Milla, 2005), entendiendo por ventaja 

competitiva a la diferenciación con respecto a los competidores ofreciendo valor único que 

logre la preferencia por parte de los consumidores (Porter, 1987) para esto es necesario  la 

realización de acciones estratégicas por parte del país de origen y de las organizaciones 

basados en diferentes factores básicos en los que se fundamentan para crecer y lograr la 

ventaja competitiva (Martínez y Milla, 2005). De acuerdo con la teoría de Porter factores 

forman un el sistema de la ventaja nacional a la que denomino  "diamante", integrada por 

cuatro determinantes y dos variables auxiliares (León, 2005) ver figura 1. 

 El modelo resalta la existencia de factores internos que dan explicación al porque algunas 

industrias o países son más competitivos representan un marco contextual en que se 

desenvuelven las naciones (Martínez y Milla, 2005). 

Figura 1. Diamante de Porter 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Porter, 1987, Restrepo, 2004,  Martínez y 

Milla, 2005). 

 

Las condiciones de los factores: La ventaja competitiva se produce cuando una nación cuenta 

con los factores necesarios para competir, estos factores crean una ventaja inicial que va 

construyendo nuevos factores de competencia (Martínez y Milla, 2005). Existe una 
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competencia con inversión extranjera directa debido a los cambios por el modelo económico 

globalizado, por lo que las naciones deben invertir constantemente en diversos factores de 

producción, como son los factores especializados que provienen de los básicos (mano de 

obra barata, recursos naturales renovables, buenas condiciones climáticas, entre otras), en 

términos de Porter ventajas heredadas, los factores avanzados variables que requieren 

inversiones generales de alto rendimiento, factores generalizados relacionados con la 

infraestructura y el impulso de la ventaja competitiva, y por último los factores 

especializados, es decir factores de producción avanzados (Restrepo, 2004)    

Las condiciones de la demanda: La naturaleza de la demanda de los productos o servicios 

que un sector produce, siendo esta una demanda interna, así como el tamaño y patrón del 

crecimiento de la misma, estas condiciones representan las características base de las ventajas 

de una organización (Martínez y Milla, 2005), en este sentido, las naciones obtienen una 

ventaja si detectan anticipadamente las necesidades de los clientes antes que la competencia, 

los clientes generan una presión en las firmas locales para que innoven antes que los 

competidores internacionales, la amplitud de la oferta sofistica la demanda y cualifica al 

cliente, es decir existe una gran cercanía con los consumidores (Restrepo, 2004).     

Industrias conexas y de apoyo: Este determinante hace referencia a la presencia o ausencia 

directa de proveedores y sectores a fines que con su interacción tienen una influencia para 

que el sector sea competitivo internacionalmente. Las relaciones entre empresas con éxito 

pueden crear ventajas entre otras industrias, en otras palabras son series de organizaciones 

entrelazadas para abordar el mercado externo por medio de cadenas de cooperación e 

intercambio de innovación, aquello a lo que Porter denomina cluster (Restrepo, 2004) siendo 

este uno de los conceptos más importantes de esta teoría, en otras palabras un cluster es una 

concentración geográfica de empresas, proveedores, industrias e instituciones especializadas 

en un ámbito en particular (Porter, 2008) .  

Características de la estrategia de la empresa, la estructura y rivalidad en diferentes países: 

Atañe a las condiciones del país de como se crea, organizan y administran las empresas de 

un sector y la naturaleza de su rivalidad (Martínez y Milla, 2005), es decir si las empresas 

cuentan con una buena cultura organizacional basada en el aprendizaje y conocimiento, estas 

desarrollaran habilidades de posiciones estratégicas únicas y a largo plazo, creando fortalezas 

basadas en sus rivalidades empresariales (Restrepo, 2004).   
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Modelo De Las 5 Fuerzas De Porter. 

Este modelo planteado por Porter (1987) es la herramienta de análisis competitivo 

mayormente empleada, que permite identificar la competencia y entender y en que medida 

tiene la capacidad de reducir los beneficios competitivos. El modelo describe el entorno 

competitivo basado en 5 fuerzas básicas (ver figura 2), explicando las diferencias en la 

rentabilidad media de las industrias y las consecuencias para la estrategia, así mismo permite 

entender la rentabilidad a largo plazo de los sectores (Porter, 2008).  

 

Figura 2. Las cinco fuerzas de la competencia que determinan la rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter, 1987. 

 

La competencia entre las empresas varia en función de la industria (Fred, 2003). Unos de los 

errores más comunes de los estrategas recae en la comprensión, definición y manera en que 

enfrentan a la competencia, debido a que consideran solo a los competidores directos 

omitiendo a las demás fuerzas competidoras como son los clientes, proveedores, posibles 

aspirantes y productos sustitutos. La adecuada estructura de una empresa es fundamental para 

el logro efectivo del posicionamiento cambiando las reglas de la competencia (Porter,2008). 

Por otra parte, el modelo de las 5 fuerzas se mueve en dos ejes perpendiculares: el de los 

actores relacionados al sector económico en el que la empresa se desarrolla, su estructura, 
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barreras al ingreso, y  los promedios de rentabilidad, y, el eje enfocado en el poder de la firma 

para lograr un adecuado posicionamiento en el mercado, basándose en el poder de 

negociación de proveedores y consumidores ante la firma (Dvoskin, 2004).   

 

En este sentido podemos definir a los actores relacionados al sector económico en el que la 

empresa se desarrolla como los participantes o los nuevos aspirantes a entrar en una industria. 

Estos actores aportan una nueva presión de competencia que genera la capacidad y deseo de 

obtener nuevas cuotas de mercado basados en la mejora de los precios, costos e inversión. 

Por consiguiente estos actores marcan un límite al potencial de obtención de beneficios de 

una empresa. Ante esta amenaza las firmas deben reducir los precios o invertir en mejoras 

que permitan mantener o aumentar su nivel de rentabilidad pese a la competencia. Las 

amenazas de entrada son las que sustentan la rentabilidad, y estas dependen de que tan 

grandes sean las barreras a la entrada y la respuesta de los participantes (Porter, 2008). 

Aunado a lo anterior, al hablar de barreras de entrada se consideran a las ventajas con las que 

cuentan los participantes establecidos comparado con los nuevos aspirantes y estas barreras 

deben evaluarse dependiendo de la capacidad de cada uno de los aspirantes: "Economías de 

escala por parte de la oferta, beneficios de escala por parte de la demanda, costo por el cambio 

de cliente, requisitos del capital, beneficios para los miembros independientes del tamaño, 

acceso desigual a los canales de distribución, políticas restrictivas del gobierno" (Porter, 

2008. p. 39 - 42). 

Por otra parte los proveedores como fuerza competitiva, logrando una red solida de 

proveedores que generen valor no solo para ellos, sino también para la firma mediantes el 

establecimiento de costos atractivos y benéficos, así como la mejor calidad de producto y/o 

servicio que se transmita a los consumidores finales de la firma (Porter, 2008), no obstante 

pueden representar a su vez una amenaza para la rentabilidad del sector al contar con el poder 

de aumento de precios, calidad y contar con alto poder de negociación (Carrión, 2007).  

Así mismo los clientes representan una fuerza competitiva, considerados la situación opuesta 

a los proveedores influyentes que se convierten en acaparadores de valor si cuentan con una 

influencia negociadora, al forzar a la firma a la reducción de costos y mejora de la calidad de 

sus productos y/o servicios, creando un enfrentamiento entre los participantes de la industria. 

No obstante, los clientes no siempre cuentan con ese poder de negociación (Porter, 2008). 
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Sin embargo cuando en medida en que aumenta el poder de negociación de estos aumento el 

riesgo de disminución de la rentabilidad de la empresa y así como la competencia (Carrión, 

2007)   

Los sustitutos por otra parte representan un limite a los beneficios,  considerándose una 

amenaza si: ofrece una mejor opción entre precio y prestaciones del producto, es decir su 

valor relativo es mejor, y el costo de cambiarse al sustituto es más bajo y los beneficios son 

similares. Por lo que los estrategas deben brindar mayor atención esta amenaza, que les 

permita utilizarla a su favor y mejorar la rentabilidad de la empresa, así como su crecimiento   

(Porter, 2008).    

Por último la rivalidad entre empresas actuales, limitan el rendimiento y rentabilidad de la 

firma dependiendo del grado de intensidad y la base con que las empresas compitan. La 

intensidad es mayo cuando: Los competidores tienen alto grado de similitud en tamaño e 

influencia, un crecimiento lento de la industria, elevadas barreras de salida, alto grado de 

compromiso de los rivales, falta de familiaridad con los contrincantes lo que causa un 

disturbio en la interpretación de sus acciones. Es importante considerar que existen diversos 

tipos de rivalidades, sin embargo la más perjudicial para la rentabilidad es la que tiende solo 

a los precios, ya que resta importancia a la calidad del servicio/producto y sus características. 

Esta rivalidad de se da por: Alto grado de similitud en los productos/ servicio y sus costos, 

costos fijos altos y marginales bajos, productos perecederos y, ampliación de la capacidad 

con el fin de lograr la eficiencia  (Porter, 2008).   

Como se ha dicho, es de suma importancia para la estrategia considerar estas 5 fuerzas para 

analizar la estructura general de la industria, y no un solo elemento, para la obtención de 

beneficios a largo plazo de un sector o industria, al establecer el modo en que se reparte el 

valor económico creado (Porter, 1987). En cuanto al entorno global se refiere la 

competitividad depende en gran medida de sus país de origen, considerando entonces que 

cada nación debe comprometerse en el desarrollo de ventajas relativas en sus factores que 

puedan garantizar una ventaja duradera y defendible (Sallenave, 2002).  

 

Modelo De La Cadena De Valor 

El resultado de como se relaciona la empresa en su entorno competitivo de las cinco fuerzas 

es el modelo de la cadena de valor, al elegir entre el costo y la diferenciación (Dvoskin, 
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2004).  . 

El modelo propuesto por Porter nació con una visión en la ventaja competitiva basado en la 

actividad. Permite establecer un tiempo y costos a las principales actividades de una firma, 

asignando un valor (el mayor posible) a cada actividad, disminuyendo los costos con el 

objetivo de maximizar la rentabilidad entre el costo que el cliente esta dispuesto a pagar y 

los costos de producción y entrega (Porter, 1987). Percibiendo a la empresa como la suma de 

actividades que se realizan para obtener un producto terminado, partiendo de la materia prima 

hasta llegar al cliente (Dvoskin, 2004).   . 

El modelo sugiere que la competitividad de una empresa esta dado por todas las actividades 

de esta, generando un valor a través de una cadena constituida por las actividades, por lo que 

para obtener la competitividad de la organización, es necesario analizar cada una de ellas. La 

cadena de valor se integra por cinco actividades primarias que además de producir, ejecuta 

su venta, lo transfiere al comprador y asiste previo y posterior a su compra mediante 

(Dvoskin, 2004): logística de entrada y salida, operaciones,  marketing y servicio (Botero y 

Luz, 2014) y cuatro actividades de apoyo que se encargan de sustentar las actividades 

primarias: infraestructura, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico y adquisición 

(Botero y Luz, 2014) ver figura 3. 

La cadena del valor proporciona una referencia para realizar transacciones de negocios, 

dando respuesta a las necesidades del consumidor; al mejorar la comunicación y confianza 

entre sus participantes obteniendo beneficiosos para todas las partes que intervienen (Iglesias, 

2002). Basándose en conceptos de costo, valor y margen, considerando que se agrega valor 

en las diferentes etapas aplicadas en los procesos productivos (Frances, 2001).   
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Figura 3. Cadena de valor 

Fuente: Porter, 1987. 

 

Para identificar las actividades de valor es necesario separarlas de las tecnológicas y 

estratégicas, debido a que estas rara vez coinciden (Porter, 1987). Las actividades primarias 

se agrupan en cinco categorías, agrupando diversas actividades en cada categoría que 

dependen ser sector y la estrategia de la empresa (Dvoskin, 2004), estas categorías son 

esenciales para el logro de la ventaja competitiva en el sector o industria (Porter, 1987):   

Logística de entrada: son actividades vinculadas con la recepción, distribución y 

almacenamiento de los insumos para el producto.  

Operaciones: incluye las actividades mediante las cuales se transforman los insumos en el 

producto final. 

Logística de salida: Son las actividades mediantes las cuales se obtiene, almacena y 

distribuye el producto entre los clientes. 

Mercadotecnia y ventas: Incluye las actividades que mediante las cuales se crean lo medios 

necesarios para que la compañía induzca al a comprar el producto.  

Servicio: Incluyen todas las actividades que mediante un servicio mejoran o conservan el 

valor del producto (Porter, 1987).  
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En cuanto a las actividades de apoyo se dividen en cuatro categorías, al igual que las 

actividades primarias se subdividen en actividades diferentes específicas para cada sector 

industrial (Dvoskin, 2004). 

Adquisiciones: Es la función de compra de los insumos que se usaran en la cadena de valor, 

esta función sirve de una tecnología para tratar con los vendedores y darle un uso adecuado 

a las reglas de especificación y sistemas de información. Es importante considerar el termino 

adquisición y no compras porque es más amplio en cuanto al valor se refiere. (Porter, 1987).  

 Desarrollo tecnológico: Son las actividades relacionadas con el valor que comprende la 

tecnología, cada actividad de valor representa tecnología (Dvoskin, 2004), procedimientos 

prácticos, métodos o tecnolgía integrada al equipo de procesos, esta categoría es el elemento 

clave para algunos sectores e indispensable para todos en cuanto a ventaja competitiva se 

refiere (Porter, 1987).  

Administración de recursos humanos: Función constituida por las actividades relacionadas 

con el reclutamiento, contratación, capacitación, desarrollo y compesación del personal 

(Porter, 1987). Respalda a las actividades primarias, de apoyo y a la cadena de valor 

(Dvoskin, 2004), es un factor que influye en la ventaja competitiva al determinar las 

habilidades, motivación y capacidad del personal, así como los costos que influyen en su 

capacitación y contratación (Poter, 1987).  

Infraestructura organizacional: Soporta a la cadena completa, se compone de los sectores: 

administración general, planeación, finanzas, contabilidad, juridico gubernamental y calidad.  

En definitiva las actividades son los pilares de la ventaja competitiva, sin embargo la cadena 

es un sistema de actividades interdependientes, ya que las actividades de valor estan 

relacionadas por eslabones dentro de la cadena y, estos eslabones pueden llevar a la ventaja 

competitiva mediante la coordinación y optimización (Dvoskin, 2004).         

 

Modelo De La Ventaja Comparativa Revelada Para La Medición Cuantitativa De La 

Competitividad. 

La ventaja comparativa revelada es un indicador que mide las exportaciones de un sector en 

un país con las exportaciones del sector dadas a nivel mundial, es decir es la participación de 

un país en la exportaciones mundiales de un bien, entre las exportaciones mundiales totales, 

permitiendo conocer la especialización exportadora de un país (Cerquera et al., 2017). En 
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este sentido la ventaja comparativa revelada pertenece a las teorías del comercio 

internacional en las que los bienes circulan de acuerdo a la abundancia de los factores 

relativos de cada país especializándose en la exportación de los más abundantes (Chudnovsky 

& Porta, 1990). Por lo que  la determinación de las ventajas comparativas reveladas de un 

país ayudan a la orientación de la inversión y comercio considerando la oferta y demanda 

internacional (Arias y Segura, 2015).  

Se trata de un modelo econométrico que compara las exportaciones de un sector dadas en un 

país con las exportaciones del sector dadas a nivel mundial (Bender y Li, 2002), permitiendo 

conocer si un producto es competitivo a nivel internacional (Cerda et al., 2017).  

Este modelo se define como:  

IVCRij= (Xij/ Xi) (Xwj/Xw) 

Donde IVCR representa el índice de la ventaja comparativa revelada, Xij   el valor de las 

exportaciones del país y del producto, Xi las exportaciones del país, Xwj las exportaciones 

mundiales del producto y Xw las exportaciones mundiales. En este sentido, existe una ventaja 

competitiva del producto a nivel internacional si IVCR>1, y una desventaja (no es 

competitivo) a nivel internacional del producto del país si IVCR<1 (Cerda et al., 2017).  

Evitando con este índice el doble conteo, delimitando una diferencia especifica entre cada 

bien comercializado entre el país de origen y el mundo (Cerda et., al. 2011). Así mismo este 

índice permite comparaciones entre productos, considerando que entre mayor sea la ventaja 

comparativa revelada, mayor será su nivel competitivo en el mercado internacional (Arias y 

Segura, 2015). 

Sin embargo es importante considerar que se pueden presentar alteraciones de mercado que 

se pueden ver reflejadas como sesgos en la medición de la ventaja comparativa real (Arias y 

Segura, 2015)  

Por lo anterior, para medir la competitividad internacional del sector cafetalero mexicano se 

debe analizar a través de un conjunto de países que se encuentran posicionados en los 

primeros 5 lugares a nivel internacional en exportación de café, este grupo de países esta 

integrado por Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y Etiopia ( USDA/FAS, 2017), y el 

sistema de productos de todo el comercio, en el mismo sentido se analizará el índice de 

ventaja relativa de importación (IVRI) que permitirá establecer la importancia de las 

importaciones en el sector cafetalero mexicano, mediante la comparación de las 
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importaciones del sector dadas en el país con las importaciones del sector en el mercado 

mundial (Cerquera et al., 2017). Es importante considerar que se deben realizar estos cálculos 

por separado para evitar sesgos por las distorsiones del mercado generados principalmente 

con las importacines (Arias y Segura, 2015). 

En este sentido la ventaja relativa de importación esta dada por:  

VRI =(Mij/ Mi) (Mwj/Mw).  

Donde VRI representa la ventaja relativa de importación, Mij   el valor de las importaciones 

del país y del producto, Xi las exportaciones del país, Mwj las importaciones mundiales del 

producto y Mw las importaciones mundiales. En este sentido, el país es un importador 

importante del producto si IVCR>1, y no existe una significancia si IVCR<1 (Cerda et al., 

2017). 

Por último la diferencia entre las importaciones y las exportaciones en los índices determinará 

el nivel competitivo del café mexicano a nivel internacional, entre mayor sea el índice mayor 

será el nivel competitivo, es decir si VCR>0 ó VCI<0, el café mexicano tiene una ventaja 

competitiva, no obstante, si VCR<0 ó VCI>0, el café mexicano no es competitivo.   

 

Conclusión.  

El índice de la ventaja comparativa revelada permitirá a través de datos históricos de flujos 

de comercio tener un método numérico que mida el grado de competitividad internacional 

del sector cafetalero mexicano, siendo de utilidad con esto para futuras investigaciones, ya 

que en la actualidad existe una crisis en la que se encuentra el sector cafetalero mexicano a 

pesar de ser un commodity y de haberse encontrado entre los principales países exportadores 

en años anteriores, medir su nivel competitivo basado en datos cuantitativos permitirá utilizar 

la información brindada por diversas instituciones de análisis y establecer futuras estrategias 

que beneficien al sector, debido a que en la actualidad por los estados de delincuencia en los 

que se encuentra el país y por factores adicionales los productores no brinda la información 

necesaria para implementar otro tipo de análisis competitivo. 

En adición es importante considerar que el índice sirve para generar propuestas de mejoras 

sobre sectores que tienen ventajas comparativas reveladas.  
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Resumen 

 

El presente estudio tiene como objetivo realizar un diagnóstico de innovación aplicando Data 

Envelopment Analysis (DEA) considerando siete áreas organizacionales de la pequeña y 

mediana empresa manufacturera. La herramienta de diagnóstico se aplicó al total de 182 

organizaciones que reunían las características del estudio localizadas en la ciudad de Morelia, 

México. Se recabó información válida de 91 compañías. Los resultados mostraron 4 sectores 

económicos eficientes, mientras 11 no lo fueron; las principales variables de entrada (áreas 

organizacionales) que presentaron problemas fueron: Habilitadores externos, habilitadores 

internos y gestión del portafolio; y, por último, se muestra un análisis de benchmarking de 

los sectores ineficientes. 

 

Palabras Clave: Diagnóstico Innovación, Gestión de Innovación, Pequeña y Mediana 

Empresa 

 

Abstract 

 

The present study aims to make a diagnosis of innovation using Data Envelopment Analysis 

(DEA) in seven organizational areas of small and medium-sized manufacturing company. 

The diagnostic tool was applied to the total of 182 organizations who meet the characteristics 

of the study in the city of Morelia, Mexico. Collected valid information from 91 companies. 

The results showed 4 efficient economic sectors, while 11 were not; the main input variables 

(organizational areas) that had problems were: external enablers, internal enablers and 

management portfolio; and, finally, show an analysis of benchmarking of the inefficient 

sector. 

 

Keywords: Innovation Diagnosis, Innovation Management, Small and Medium Enterprises
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Introducción 

La literatura concerniente a la administración de los procesos de innovación ha sufrido una 

constante evolución en las últimas décadas (Tidd, 2001; Drejer, 2002; Keupp et al., 2012). 

En la actualidad cualquier gerente o tomador de decisiones podría afirmar que la innovación 

conlleva competitividad, es de alguna manera un hecho dado. Porter (1990) establece, “las 

empresas obtienen ventaja contra los mejores competidores del mundo debido a las 

innovaciones que generan”. Los resultados de las actividades de innovación en las empresas 

y organizaciones pueden ir desde efectos sobre las ventas y cuota de mercado hasta a la 

mejora de la productividad y la eficiencia de sus operaciones. 

 

La primera definición sobre el concepto fue establecida por Schumpeter (1934), indicando 

que innovación es lo que llamamos en forma no científica progreso económico. Una 

definición más amplia de la innovación es instituida por el Departamento de Comercio e 

Industria del Reino Unido (DTI, 1998) mencionando que la innovación es la explotación 

exitosa de nuevas ideas. El Manual de Oslo (OCDE, 2006), indica:  

La innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas 

de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas.  

Las definiciones anteriores implican la obtención de ventaja competitiva, rendimientos 

superiores al promedio, solución de problemas, etc. Por lo tanto, se justifica determinar si la 

aplicación recursos, los objetivos y metas de innovación inciden en la eficiencia innovadora 

de las empresas. 

 

El objetivo de la presente investigación es la aplicación de Data Envelopment Analysis 

(DEA) considerando las áreas clave de pequeñas y medianas empresas (Pymes), apoyado 

principalmente en el marco holístico de medición de innovación diseñado por Adams et al. 

(2006), (inputs), a fin de determinar la eficiencia relativa de la innovación (output) de este 

tipo de empresas. 
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La capacidad de innovación de las empresas es especialmente relevante para las economías 

emergentes, como el mercado mexicano, que desde la década de 1980 ha ido transitando de 

una economía cerrada a una estrategia de mercado abierto. Tal liberación económica externa 

e interna ha afectado en cierto grado a todas las empresas del territorio. La apertura comercial 

creciente y los tratados de libre mercado suscritos por el país han aumentado el entorno 

competitivo de tal manera que la productividad y calidad de los productos manufacturados 

necesitan ser mejorados continuamente para mantener la cuota de mercado (Chauca, 1999). 

 

El artículo se estructura de la siguiente forma, el primer apartado presenta la literatura con la 

que se ha constituido la herramienta de diagnóstico. Subsecuentemente se aborda la 

metodología y los resultados obtenidos del estudio empírico. Finalmente se concluye con una 

discusión del escrito y futuras líneas de investigación.  

 

Marco teórico. 

Es generalmente aceptado que los procesos de innovación en las organizaciones proveen 

fuentes de oportunidad para el establecimiento temporal de monopolios, más aun, las 

actividades continuas de innovación resultan clave para el desarrollo del éxito empresarial a 

largo plazo (Schumpeter, 1934). La introducción de productos, servicios, procesos 

innovadores o modelos de negocio diseñados específicamente para nichos atractivos resultan 

en oportunidades para despuntar sobre los competidores (Porter, 1980). La introducción 

sostenible de innovaciones por parte de Pymes crea altas barreras de entrada, lo cual previene 

la entrada de competidores, robustece la posición de la industria y repercute en beneficios 

por encima del promedio del mercado (Porter, 1980).  

 

Actualmente la academia no ha encontrado aún un modelo definitivo para la administración 

de la innovación (Tidd et al., 2006; Velasco & Zamanillo 2008; Nilsson et al., 2012). En años 

recientes se han generado importantes avances, como la de Adams et al., (2006) cuyo trabajo 

se enfoca en la descripción de un marco holístico de factores críticos que han sido 

recurrentemente tratados en la literatura.  

 

En el presente artículo se ha considerado la propuesta desarrollada por Adams et al. (2006), 
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cuyo trabajo se basa en la revisión de seis modelos de medición de la innovación (Cooper & 

Kleinschmidt, 1995; Chiesa et al. 1996; Goffin & Pfeiffer, 1999; Cormican & Sullivan, 2004; 

Burgelman et al. 2004; Verhaeghet & Kfir, 2002). En ese sentido, de las siete áreas descritas 

por los autores, se ha adaptado un marco de medición de innovación tomando factores 

recurrentes y relevantes al momento de cuantificar las capacidades estructurales de las 

empresas para hacer y mantener el cambio continuo. La figura 1 muestra las siete áreas de 

innovación que se han adaptado de Adams et al. (2006) para el caso específico de la ciudad 

de Morelia, México.  

 

Figura 1. Áreas de Medición de la Innovación 

Fuente: Adaptado de Adams et al., (2006). 

Estudios sugieren que las ineficiencias en procesos disminuyen al mantener una estrategia de 

innovación integrada a la cultura, comportamiento y acciones de la organización (O’Brien’s, 

2003). La segunda área de medición comprende la gestión del conocimiento explicito e 

implícito por parte de las organizaciones (Davis, 1998; Nonaka, 1991), dirigido hacia la 

detección apropiación y uso del conocimiento, la importancia de la relación entre innovación 

y la eficiencia en la gestión de proyectos, muy comúnmente en términos de costos, duración 

y pronóstico del retorno del proyecto (Chiesa et al., 1996; Adams et al., 2006). Es de interés 

conocer el grado de comunicación interna con que las áreas generan nuevos productos 

(Damanpour, 1991), así como la colaboración que se genera con proveedores (Bessant, 2003) 

y clientes (Von-Hippel, 1986), ya que se han identificado como fuentes que contribuyen al 
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proceso de innovación, la efectividad con la que una organización administre su portafolio 

de nuevos proyectos es usualmente un determinante clave de ventaja competitiva (Bard et 

al., 1988). Es importante conocer en qué medida las organizaciones basan su operación en 

procesos sistemáticos guiados por claros criterios de selección, ello facilita la optimización 

del uso de recursos limitados y mejora la posición competitiva de la organización (Hall and 

Nauda, 1990). Aunado a ello Cooper et al. (1999) demuestra que las empresas altamente 

competitivas utilizan herramientas formales y las aplican consistentemente a todos los 

proyectos a desarrollar en cierto portafolio de opciones, los habilitadores internos 

considerados como sistemas y herramientas de entrada para el proceso de innovación 

proporcionan ventaja competitiva para las empresas que los utilizan de manera formal 

(Bessant & Francis 1997; Cooper et al., 2004). Una estructura organizativa alineada con la 

gestión de proyectos (Pugh et al., 1969), así como la libertad con la que los trabajadores 

pueden generar ideas a partir de la experimentación y la aceptación de los errores como fuente 

de experiencia (Zien & Buckler, 1997; Anderson & West, 1996), es impulsora de innovación. 

Los habilitadores externos trata de medir la intensidad con la que la empresa lanza sus 

productos al mercado (Calantone & di Benedetto, 1988; Globe et al., 1973), en las que se 

incluyen las actividades de investigación de mercados, prueba y promoción, un programa de 

comercialización (Griffin & Page, 1993), además de la forma de alcanzar al consumidor y 

las operaciones formales post-venta (Atuahene-Gima, 1995; Von-Zedtwitz, 2002). 

 

Metodología 

A continuación, se muestra dos apartados metodológicos imprescindibles en el estudio: el 

enfoque seguido y una breve descripción de la técnica Data Envelopment Analysis (DEA). 

 

La Herramienta de Diagnóstico 

Se eligió una investigación con enfoque empírico cuantitativo a fin de obtener información 

de la intensidad de las capacidades de innovación organizacional (Ambruster et al., 2008) de 

las empresas en la localidad. Se estableció como unidad de observación la pequeña empresa 

manufacturera, definida como aquella que cuenta con un mínimo de 11 empleados y un 

máximo de 50, así como la mediana empresa, caracterizada por contar con un mínimo de 51 

y un máximo de 250 personas ocupadas (INEGI, 2009).  
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Los datos tratados en el presente estudio se obtuvieron a partir de la herramienta de 

diagnóstico de innovación que comprende 32 preguntas de exploración (Adams 2006; i 

Ohme, 2002; Chiesa et al., 1996), y 5 preguntas de control (INEGI, 2010). La encuesta fue 

probada de forma piloto por 9 expertos en temas de innovación: 3 académicos de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2 académicos de la Universidad de 

Barcelona y 4 empresarios de la localidad. Se recibieron 7 respuestas a detalle con las cuales 

se mejoró la encuesta y finalmente se aplicó de forma personal a la población total de 182 

Pymes de la ciudad en el periodo de Enero a Mayo del 2015. Dicha exploración se destinó a 

directivos de Pymes que al menos se encontraban registradas en el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (INEGI, 2015) de la ciudad en cuestión.  

 

Del total de encuestas aplicadas, se obtuvieron 91 respuestas válidas, es decir, una tasa de 

respuesta del 74%. Las características de la encuesta en general se describen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Características de la Encuesta 

Característica Valor 

Lugar de aplicación Morelia, México. 

Periodo de aplicación de encuesta Enero – Mayo 2015 

Población estimada* 182 

Tamaño de muestra 124 

Cantidad de respuestas 91 

Tasa de respuesta** 74% 

Nivel de confianza (p = q = 0.5) 96% 

Fuente: Elaboración propia.  

* Estimado del total de las Pymes manufactureras de la ciudad de Morelia México, 

registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (INEGI, 2015). 

**Tasa de respuesta con respecto de la muestra.  

 

Adicionalmente se recabó información de las Pymes participantes, incluyendo el sector 

industrial, tamaño de la organización, y contacto electrónico. Al respecto, del total de 91 

empresas que respondieron adecuadamente la encuesta, 78% se catalogan como pequeñas 
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empresas y 12% como medianas. Se registraron 15 sectores industriales diferentes. El grupo 

más grande de empresas (30%) se centran en la industria alimentaria, seguido por la industria 

del plástico y el hule con 12%, 11% en impresión e industrias conexas, 10% en fabricación 

de productos metálicos 9% en la industria química, 7% en la industria de fabricación de 

muebles, colchones y persianas, 7% en fabricación de prendas de vestir, los demás sectores 

presentan porcentajes menores al 5%. 

 

La encuesta aborda siete áreas específicas de medición de la innovación (Adams et al., 2006), 

el enfoque que se trata de ofrecer es en capacidades de innovación organizacional (Ambruster 

et al., 2008) y el impacto potencial que las Pymes ejercen en el desarrollo económico regional 

de los territorios (Oke et al., 2007).  

 

El instrumento de medición comienza identificando la estrategia de innovación, 

específicamente las variables de orientación estratégica del negocio y liderazgo estratégico 

por parte de la administración, se busca la cuantificación del rol que juega la innovación en 

los objetivos a mediano y largo plazo de la organización. La herramienta continua con la 

exploración del área de gestión del conocimiento y las variables repositorio de conocimiento, 

generación de ideas y flujos de información, en dicha sección se intenta medir el 

aprovechamiento de la información y experiencia adquirida a través del tiempo de operación 

por parte de la firma. Como tercer aspecto, se aborda la forma en cómo la entidad gestiona 

el desarrollo de nuevos proyectos, en ese sentido se consideran las variables eficiencia de 

proyecto, comunicación, herramientas y colaboración. Como cuarto aspecto, se mide la 

forma en que la empresa gestiona su portafolio de proyectos, es decir, la selección, 

planificación, y apoyo del abanico de nuevos conceptos a desarrollar; se miden las variables: 

balance de riesgo - retorno y óptimo uso de herramientas. La quinta sección de la herramienta 

de diagnóstico se centra en la medición de las capacidades internas de la empresa para llevar 

a cabo tareas de innovación, se ponderan las variables personas, herramientas y recursos 

físicos y financieros. La sexta sección se centra en la organización y estructura de la empresa, 

se analizan las variables cultura y estructura, tratando de observar las capacidades 

organizacionales que exhiben las empresas para generar un clima propicio para realización 

de actividades de innovación. La séptima área corresponde a los habilitadores externos que 
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cuantifican la forma en que las empresas utilizan fenómenos del entorno para generar 

oportunidades, se ponderan las variables de investigación de mercado, testeo de mercado 

marketing y ventas  

 

Data Envelopment Analysis (DEA) 

La metodología DEA pretende determinar una frontera eficiente, un lugar geométrico o 

conjunto de valores solución que dominan, envuelven al resto de valores analizados. Cada 

valor situado en la frontera de eficiencia es considerado una unidad de decisión, una Decision 

Making Unit (DMU), eficiente, mientras que el resto, situadas dentro del conjunto limitado 

por dicho conjunto eficiente, son catalogadas como ineficientes. Consideramos un caso 

general en el que n unidades producen un conjunto de outputs representados por la matriz y, 

la columna j-ésima de dicha matriz, denotada por yj, representa los valores de los outputs 

producidos por la unidad j. Análogamente se definen la matriz x y sus correspondientes 

columnas para los inputs utilizados. Tanto la matriz de inputs consumidos como de outputs 

producidos son matrices de términos positivos (Contreras, 2006: 3). En la tabla 2 se muestran 

las ventajas y desventajas del modelo DEA con respecto a otros métodos. 

Tabla 2 Ventajas y desventajas de los modelos DEA 

Ventajas Desventajas 

1. Es la técnica que mayor información produce a 

partir de los datos de entrada y salida. 

1. El carácter determinístico de la 

medición. 

2. Los requerimientos de información con mínimos 

tanto en las entradas como en las salidas. 

2. El número de empresas catalogadas 

como eficientes es sensible al 

número de insumos y/o productos 

empleados en la estimación. 

3. La posibilidad de utilizar múltiples productos e 

insumos, al mismo tiempo que permite la 

introducción de insumos discrecionales y 

variables de entorno, así como la generalización 

del modelo para incorporar la opinión de 

expertos (VEA). 

3. La sensibilidad de los resultados a 

distinta selección de variables y el 

sesgo que impone la presencia de 

observaciones extremas. 
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4. La posibilidad de no cometer errores de 

especificación. 

 

5. Emplea una medición radial que permite tener 

una interpretación directa del efecto que tiene la 

eliminación de la ineficiencia técnica sobre 

costos e ingresos. 

 

6. Es conceptualmente fácil de entender y su 

estructura matemática no requiere fundamentos 

más allá de la programación lineal. 

 

7. Puede ayudar la información que requiere la 

técnica de Cobb-Douglas o la translogarítmica, 

proporcionando a éstas los datos puntuales de la 

frontera eficiente y acercar así el juste de una 

función de producción a su concepto teórico. 

Proveer de la máxima salida potencial que una 

empresa o conjunto de empresas es capaz de 

producir con un insumo dado. 

 

8. La técnica DEA tiene la ventaja adicional de que 

brinda la versión dual del problema. 

 

9. Permite asumir rendimientos variables a escala y 

medir la eficiencia de escala, lo cual no es posible 

con los métodos paramétricos. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de: Navarro Chávez, José Cesar 

Lenin Navarro (2005), “La eficiencia del sector electico en México”, ed. Morevallado, 

México. 

 

 

Resultados 

La definición del modelo de eficiencia mediante la metodología DEA exige que se definan 

variable de entrada y salida, es así que se definen como “inputs” los siguientes elementos: 

(1) Estrategia de Innovación, (2) Estrategia de conocimiento, (3) Gestión de proyectos, (4) 
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Gestión de portafolio, (5) Habilitadores internos, (6) Organización y estructura, y (7) 

Habilitadores externos; siendo la variable de salida la innovación (output). 

 

Medición de eficiencia mediante DEA 

Tomando las definiciones anteriores en torno a la medición de la eficiencia en la ciudad de 

Morelia, Michoacán, así como la clasificación de las empresas por sectores manufactureros 

se presenta la siguiente información: 

 

Tabla 3 Medición de eficiencia en los sectores manufactureros de la ciudad de Morelia, 

Michoacán. 

Eficiencia Porcentaje 

Industria alimentaria 70.90% 

Industrias de las bebidas y el tabaco 57.60% 

Fabricación de prendas de vestir 92.60% 

Industria de la madera 100.00% 

Industria del papel 48.30% 

Impresión e industrias conexas 94.90% 

Fabricación de productos derivados del petróleo y 

carbón 
92.20% 

Industria química 75.00% 

Industria del plástico y del hule 73.00% 

Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos 
100.00% 

Fabricación de productos metálicos 58.30% 

Fabricación de accesorios aparatos eléctricos y equipo 

de generación de energía eléctrica 
97.80% 

Fabricación de equipo de transporte 100.00% 

Fabricación de muebles, colchones y persianas 100.00% 

Otras industria manufactureras 93.10% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en trabajo de campo. 
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Es de destacar de los datos anteriores que, según las variables de entrada y salidas 

seleccionadas, las áreas productivas que presentan una eficiencia completa son: (1) Industria 

de la madera, (2) Fabricación de productos a base de minerales no metálicos, (3) Fabricación 

de equipo de transporte y (4) Fabricación de muebles, colchones y persianas; por otro lado, 

los sectores menos eficientes son: (1) Industria del papel , (2) Industrias de las bebidas y el 

tabaco y (3) Fabricación de productos metálicos con valores menores al 60% de eficiencia. 

 

Figura 2 Medición de eficiencia en los sectores manufactureros de la ciudad de Morelia, 

Michoacán. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la tabla 3. 

 

Análisis slacks o excedente de las variables de entrada analizadas 

La metodología DEA nos nuestra, también, el excedente en cada variable de entrada que 

presentan cada uno de los sectores bajo análisis, indicándonos los motivos de ineficiencia de 

éstos. La información se muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4 Medición de excedente en los sectores manufactureros ineficientes de la ciudad de 

Morelia, Michoacán. 

 

Estrategia 

de 

innovación 

Gestión del 

conocimiento 

Gestión 

de 

proyectos 

Gestión 

de 

portafolio 

Habilitadores 

internos 

Organización 

y estructura 

Habilitadores 

externos 

Ind. 

alimentaria 
0.00% 23.20% 0.00% 38.30% 38.10% 11.80% 91.50% 

Ind. bebidas y 

el tabaco 
13.40% 0.10% 1.20% 19.10% 0.00% 0.00% 130.00% 

Fab.de prendas 

de vestir 
0.00% 7.70% 26.10% 0.00% 20.50% 0.00% 52.20% 

Ind. del papel 0.00% 0.00% 1.70% 37.20% 23.80% 16.20% 212.40% 

Imp.e ind. 

conexas 
0.00% 0.00% 47.50% 52.00% 44.70% 0.00% 20.30% 

Fab. Prod. 

Deriv. del 

petróleo y 

carbón 

0.00% 42.60% 0.00% 39.70% 143.80% 60.40% 132.50% 

Ind. química 0.00% 46.90% 26.30% 39.80% 0.00% 21.10% 88.70% 

Ind. plástico y 

del hule 
0.00% 0.00% 3.30% 0.00% 24.70% 0.00% 80.60% 

Fab.de 

productos 

metálicos 

0.00% 0.00% 22.40% 33.00% 31.80% 15.00% 154.80% 

Fab. Acc. 

aparatos eléc. y 

e. de gen. de 

energía 

eléctrica 

0.00% 117.10% 0.00% 86.50% 36.40% 65.60% 74.50% 

Otras industria 

manufactureras 
0.00% 0.00% 42.90% 23.60% 29.20% 52.20% 55.00% 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en trabajo de campo. 

 

De la tabla anterior se puede concluir que la ineficiencia de cada sector manufacturero se 

debe a lo siguiente: 

1. La industria alimentaria realiza un uso excedente de (1) Habilitadores externos 

(91.50%), (2) Gestión de portafolio (38.30%), (3) Habilitadores internos (38.10%), 

(4) Gestión del conocimiento (23.20%) y (5) Organización y estructura (11.80%). 

2. La industria de las bebidas y tabaco realiza un uso excedente de (1) Habilitadores 

externos (130.00%), (2) Gestión de portafolio (19.10%), (3) Estrategia de innovación 

(13.40%), (4) Gestión de proyectos (1.20%) y (5) Gestión del conocimiento (0.10%). 

3. La fabricación de prendas de vestir realiza un uso excedente de (1) Habilitadores 

externos (52.20%), (2) Gestión de proyectos (26.10%), (3) Habilitadores internos 

(2050%) y (4) Gestión del conocimiento (7.70%). 

4. La industria del papel realiza un uso excedente de (1) Habilitadores externos 

(212.40%), (2) Gestión de portafolio (37.20%), (3) Habilitadores internos (23.80%), 

(4) Organización y estructura (16.20%) y (5) Gestión de proyectos (1.70%). 

5. La impresión e industrias conexas realiza un uso excedente de (1) Gestión de 

portafolio (52.00%), (2) Gestión de proyectos (47.50%), (3) Habilitadores internos 

(44.70%) y (4) Habilitadores externos (20.30%). 

6. La fabricación de productos derivados del petróleo o carbón realiza un uso excedente 

de (1) Habilitadores internos (143.80%), (2) Habilitadores externos (132.50%), (3) 

Organización y estructura (60.40%), (4) Gestión del conocimiento (42.60%) y (5) 

Gestión de portafolios (39.70%). 

7. La industria química realiza un uso excedente de (1) Habilitadores externos (88.70%), 

(2) Gestión del conocimiento (46.90%), (3) Gestión del portafolio (39.80%), (4) 

Gestión de proyectos (26.30%) y (5) Organización y estructura (21.10%). 

8. La industria del plástico y del hule realiza un uso excedente de (1) Habilitadores 

externos (80.60%), (2) Habilitadores internos (24.70%) y (3) Gestión de proyectos 

(3.30%). 
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9. La fabricación de productos metálicos realiza un uso excedente de (1) Habilitadores 

externos (154.80%), (2) Gestión del portafolio (33.00), (3) Habilitadores internos 

(31.80%), (4) Gestión de proyectos (22.40%) y Organización y estructura (15.00%). 

10. La fabricación de accesorios aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica realiza un uso excedente de (1) Gestión del conocimiento (117.10%), (2) 

Gestión del portafolio (86.50%), (3) Habilitadores externos (74.50%), (4) 

Organización y estructura (64.60%) y (5) Habilitadores internos (36.40%). 

11. Las otras industrias manufactureras realizan un uso excedente de (1) Habilitadores 

externos (55.00%), (2) Organización y estructura (52.20%), (3) Gestión de proyectos 

(42.90%), (4) Habilitadores internos (29.20%) y (5) Gestión del portafolio (23.70%). 

 

A partir de lo anterior, las tres áreas organizacionales más ineficientes en promedio son: (1) 

Habilitadores externos, (2) Habilitadores internos y (3) gestión del portafolio. 

 

Análisis benchmarking de los sectores ineficientes 

A continuación, se muestra la tabla 5, conteniendo datos relacionados con los procesos de 

benchmarking con cada sector manufacturero eficiente. Es importante destacar que se 

tomarán como sectores de referencia los siguientes: (1) Industria de la madera, (2) 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos, (3) Fabricación de equipo de 

transporte y (4) Fabricación de muebles, colchones y persianas. 

 

 

Tabla 5 Procesos de benchmarking en los sectores manufactureros ineficientes, con respecto 

a los eficientes, de la ciudad de Morelia, Michoacán. 

  

Industria de la 

madera 

Fabricación de 

productos a base de 

minerales no 

metálicos 

Fabricación de 

equipo de 

transporte 

Fabricación 

de muebles, 

colchones y 

persianas 

Industria 

alimentaria 
0.00% 6.40% 0.00% 72.30% 
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Industrias de 

las bebidas y el 

tabaco 

37.40% 0.00% 0.00% 15.10% 

Fabricación de 

prendas de 

vestir 

25.00% 32.50% 25.90% 0.00% 

Industria del 

papel 
0.00% 19.00% 0.00% 37.20% 

Impresión e 

industrias 

conexas 

3.50% 34.20% 0.00% 62.80% 

Fabricación de 

productos 

derivados del 

petróleo y 

carbón 

0.00% 18.60% 0.00% 97.60% 

Industria 

química 
0.00% 28.10% 0.00% 56.20% 

Industria del 

plástico y del 

hule 

10.60% 14.00% 22.10% 31.20% 

Fabricación de 

productos 

metálicos 

0.00% 13.10% 0.00% 50.90% 

Fab. de acc. 

aparatos 

eléctricos y 

equipo de 

generación de 

energía 

eléctrica 

0.00% 13.70% 0.00% 103.60% 
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Otras industria 

manufactureras 
0.00% 22.40% 0.00% 69.10% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en trabajo de campo. 

 

La tabla 5 nos indica los procesos de imitación que debemos realizar con respecto a los 

sectores manufactureros eficientes, de esta manera tenemos: 

1. La industria alimentaria debe imitar los procesos y prácticas de los siguientes 

sectores: (1) Fabricación de muebles, colchones y persianas (72.30%) y (2) 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos (6.40%). 

2. La industria de las bebidas y tabaco debe imitar los procesos y prácticas de los 

siguientes sectores: (1) Industria de la madera (37.40%) y (2) Fabricación de muebles, 

colchones y persianas (15.10%). 

3. La fabricación de prendas de vestir debe imitar los procesos y prácticas de los 

siguientes sectores: (1) Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 

(32.50%), (2) Fabricación de equipo de transporte (25.90%) e (3) Industria de la 

madera (25.00%). 

4. La industria del papel debe imitar los procesos y prácticas de los siguientes sectores: 

(1) Fabricación de muebles, colchones y persianas (37.20%) y (2) Fabricación de 

productos a base de minerales no metálicos (19.00%). 

5. La impresión e industrias conexas debe imitar los procesos y prácticas de los 

siguientes sectores: (1) Fabricación de muebles, colchones y persianas (62.80%), (2) 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos (34.20%) e (3) Industria 

de la madera (3.50%). 

6. La fabricación de productos derivados del petróleo o carbón debe imitar los procesos 

y prácticas de los siguientes sectores: (1) Fabricación de muebles, colchones y 

persianas (97.60%) y (2) Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 

(18.60%). 

7. La industria química debe imitar los procesos y prácticas de los siguientes sectores: 

(1) Fabricación de muebles, colchones y persianas (56.20%) y (2) Fabricación de 

productos a base de minerales no metálicos (28.10%). 
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8. La industria del plástico y del hule debe imitar los procesos y prácticas de los 

siguientes sectores: (1) Fabricación de muebles, colchones y persianas (31.20%), (2) 

Fabricación de equipo de transporte (22.10%), (3) Fabricación de productos a base 

de minerales no metálicos (14.00%) y (4) Industria de la madera (10.60%). 

9. La fabricación de productos metálicos debe imitar los procesos y prácticas de los 

siguientes sectores: (1) Fabricación de muebles, colchones y persianas (50.90%) y (2) 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos (13.10%). 

10. La fabricación de accesorios aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica debe imitar los procesos y prácticas de los siguientes sectores: (1) 

Fabricación de muebles, colchones y persianas (103.60%) y (2) Fabricación de 

productos a base de minerales no metálicos (13.70%). 

11. Las otras industrias manufactureras deben imitar los procesos y prácticas de los 

siguientes sectores: (1) Fabricación de muebles, colchones y persianas (69.10%) y (2) 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos (22.40%). 

 

A partir de lo anterior, los dos sectores manufactureros que sirven con mayor fuerza para los 

procesos de benchmarking son: (1) Fabricación de muebles, colchones y persianas y (2) 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos. 

 

Conclusiones 

El propósito del presente estudio es cuantificar, a partir de un modelo holístico de medición 

de la innovación, la intensidad de los esfuerzos de innovación por parte de pequeñas y 

medianas empresas productivas dentro de la ciudad de Morelia, México. 

 

Es así que se presentaron resultados que reflejaron solo 4 sectores manufactureros eficientes, 

mientras 11 no lo fueron; en este apartado es de destacar las principales áreas 

organizacionales que presentaron problemas: Habilitadores externos, habilitadores internos 

y gestión del portafolio; además del análisis de benchmarking de los sectores ineficientes. 

 

Como líneas pendientes de investigación es desagregar las área organizacionales para 

identificar específicamente cuáles elementos son los que influyen en la ineficiencia de las 
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industrias manufactureras, de la misma manera es importante destacar los análisis de 

imitación o benchmarking que pueden desarrollarte con clasificaciones desagregadas más 

puntuales que identificarían con mayor precisión las unidades de referencia que deben ser 

imitados. 
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Resumen 

El objetivo de la investigación fue determinar de qué forma influyen y cómo se correlacionan 

los factores organización del trabajo, apoyos económicos, poder del conocimiento, conexión 

con grandes clientes y cartera de productos en los niveles de salud, seguridad y economía de 

los artesanos de Tlalpujahua. La investigación por tanto fue de campo ya que la información 

se buscó con los artesanos con encuesta aplicada la cual se procesó a través del programa 

SPSS 25 y de manera directa a través de la entrevista. La hipótesis a comprobar fue: los 

niveles de salud, seguridad y economía de los artesanos de Tlalpujahua se ven influenciados 

por los factores organización del trabajo, apoyos económicos, poder del conocimiento, 

conexión con grandes clientes y cartera de productos. En los resultados obtenidos se 

determinó que el factor de mayor influencia es la cartera de productos, seguida de la 

organización del trabajo, conexión con grandes clientes, apoyos económicos y poder del 

conocimiento. 

 

Palabras Clave: Artesanía, Recursos Económicos, Salud, Seguridad, Tlalpujahua 

 

Abstract 

The objective of the research was to determine how they influence and how the 

organizational factors of the work, economic supports, power of knowledge, connection with 

large customers and portfolio of products in the health levels are correlated, security and 

economics of the artisans of Tlalpujahua. The research was therefore of field since the 

information was sought with the artisans with applied survey which was processed through 

the SPSS 25 program and directly through the interview. The hypothesis to be tested was: the 

health, safety and economic levels of Tlalpujahua artisans are influenced by the 

organizational factors of the work, economic support, power of knowledge, connection with 

large clients and portfolio of Products. The results determined that the most influential factor 

is the product portfolio, followed by the organization of the work, connection with large 

clients, economic supports and power of knowledge. 

  

Keywords: Handicraft, Economic Resources, Health, Safety, Tlalpujahua 
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Introducción 

México es un país actualmente pluricultural, lo cual le permite tener decenas de municipios 

denominados Pueblos Mágicos, siendo uno de ellos Tlalpujahua, Michoacán. 

Tlalpujahua es el primer lugar a nivel mundial en fabricación de esferas mediante la técnica 

de vidrio soplado. Es por ello que nace la presente investigación, la cual se desarrolla en 

torno a una problemática en común en los talleres artesanos de todo México, sin embargo, 

para fines prácticos y funcionales la investigación inicialmente se enfoca en éste municipio. 

Frecuentemente en los talleres de artesanos de Tlalpujahua ocurren accidentes, los cuales van 

desde una leve cortada por vidrio, o molestias en los ojos por basuras generadas en la 

producción de esferas, hasta muertes por causas de incendios o de cáncer pulmonar a causa 

de la inhalación de gases tóxicos emitidos en el proceso de fabricación de artesanías. 

Los accidentes que les ocurren a los artesanos son un gran problema para ellos y sus familias, 

ya que la principal actividad del municipio es la fabricación de artesanías, dependiendo de 

ello la mayoría de familias del municipio, por tanto cuando ocurre algún accidente a los 

artesanos además de dañar su salud, daña su economía y la de su familia, pues si queda 

temporal o permanentemente incapacitado deja de producir, y como consecuencia deja de 

percibir ingresos económicos, afectando su vida y la de su familia. 

Por otro lado, la falta de organización en el trabajo es una de las principales causas de 

accidentes en el trabajo, pues realizan todas las actividades sin protección alguna, los talleres 

están construidos por ellos mismos y usan materiales altamente flamables, además de que los 

diseños no son óptimos. La falta de estandarización de procesos refleja problemas como 

accidentes, y deficiencias en la producción. 

Planteamiento Del Problema 

México es un país que se distingue por su gran variedad de únicas, hermosas y excéntricas 

artesanías, dichas artesanías son resultado de una vasta cultura que se ha venido heredando 

desde tiempos muy remotos, de generación en generación siendo éste un país pluricultural 

donde se asentaron culturas como la Azteca, Maya, Olmeca, y más recientemente Mazahua 

(por mencionar algunas), las cuales se han distinguido por sus habilidades, destrezas e 

inteligencia para la solución artesanal de problemáticas de su vida cotidiana. 

En la actualidad en todo México se siguen realizando artesanías de las cuales algunas se 

venden para exportación, alguno de los grandes clientes de las artesanías mexicanas es el 
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turismo, no obstante, muchas casas de México se pueden ver adornadas o con exhibiciones 

de arte mexicano gracias a su gran belleza especialmente por su diseño alegre y colorido. 

Uno de los estados con mayor presencia de artesanos es Michoacán, la presente investigación 

se realiza en el municipio de Tlalpujahua. 

Tlalpujahua es un municipio localizado en el estado de Michoacán, el cual en 2005 fue 

nombrado Pueblo Mágico gracias a su acogedor aspecto, su arquitectura, y sobre todo sus 

actividades económicas entre las cuales la más destacada es la fabricación de artesanías 

hechas mediante la técnica de “vidrio soplado”. 

Tlalpujahua cuenta con una población de 27,788 habitantes (INEGI, 2018), la cual en su 

mayoría depende económicamente de la fabricación de artesanías. 

Las familias de los artesanos se encuentran constantemente vulnerables a escasez de recursos 

debido a los grandes riesgos laborales que corren los artesanos, lo cual representa que cuando 

llega a ocurrir algún accidente al artesano, dejan de producir o laborar y por ende él y su 

familia dejan de percibir ingresos. Otro gran peligro que se corre debido a estos riesgos de 

trabajo es el de incendios o explosiones, de los cuales se han ya suscitado muchos debido a 

los químicos y materiales altamente inflamables que se utilizan en los talleres, y de los cuales 

están construidos los mismos talleres, tales como: cartón, madera, aserrín, thinner, nitrato de 

plata, gas, y el fuego en sí mismo. Cabe mencionar que los químicos que se utilizan 

representan un gran riesgo al inhalarlos, así como gran contaminación para el medio ambiente 

debido al proceso de secado, el cual actualmente se realiza con focos “para calentar carnitas” 

de 200w, los cuales generan un alto consumo de energía y un calor muy alto, que a pesar de 

ello no son del todo eficientes comparados con las nuevas tecnologías disponibles. 

 Por otra parte, actualmente la mayoría de artesanías que fabrican son esferas navideñas, las 

cuales son catalogadas como producto de temporada, puesto que su mayor temporada de 

ventas es de octubre a diciembre, teniendo el resto del año ventas esporádicas, lo cual 

representa una gran afectación para los artesanos, sus familias y en general para esa 

población. 

Por último pero no menos importante, uno de los grandes riesgos que se corren en la 

elaboración de artesanías es la pérdida de la herencia de conocimientos y tradiciones, es decir, 

las nuevas generaciones de jóvenes en Tlalpujahua como en otros municipios no se están 

interesando por continuar con la herencia cultural de fabricar productos artesanales, la 
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tendencia apunta a migración al extranjero así como otro tipo de actividades económicas 

como la industrial, ya que para sus aspiraciones, las artesanías no las consideran rentables y 

no tienen el interés por continuar con la misma actividad que su árbol genealógico ha 

realizado a través de los años; inclusive un artículo publicado por Francisco J. Sales Heredia 

(2014) dice que en la actualidad cerca de 80% del artesanado tiene de 40 a 80 años de edad; 

el 15% restante tiene de 25 a 40 años de edad y la caída drástica se da en 5% del grupo de 

cinco a 24 años de edad. 

Marco Teórico 

Para poder ahondar en el tema es necesario tener conocimientos básicos de los conceptos que 

se están tratando en la presente investigación, para lo cual se agrega la siguiente información: 

Artesanía, la cual en un paper divulgado por la Universidad de Pamplona en Colombia la 

define de la siguiente forma: 

“La Artesanía es el resultado de la creatividad y la imaginación, plasmado en un producto en 

cuya elaboración se ha transformado racionalmente materiales de origen natural, 

generalmente con procesos y técnicas manuales. Los objetos artesanales van cargados de un 

alto valor cultural y debido a su proceso son piezas únicas. Hoy la artesanía se proyecta como 

una solución productiva y económicamente rentable” (Enrico, 2007). 

Mientras que por otro lado (UNESCO, 1997) adopta lo siguiente como definición de 

Artesanía: 

"Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con 

la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la 

contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del 

producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando 

materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos 

artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, 

artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, 

simbólicas y significativas religiosa y socialmente”.  

En un paper publicado en pronditec.es se define artesanía de la siguiente manera: 

“La artesanía puede ser vista como un proceso productivo en el que el trabajo manual del 

artesano supone la mayor parte del mismo. Bajo esta premisa, la artesanía es entendida como 

una actividad en la que, generalmente, el propio proceso productivo impone el número de 
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piezas década serie. Pero aún en este caso, la parte de proceso mínima que hade ser manual 

para considerarlo una actividad artesana tampoco está perfectamente delimitada” (Pronditec, 

2006). 

Con las definiciones anteriores se concluye que artesanía es la creatividad y habilidades de 

diseño de las personas plasmadas en objetos tangibles que refleja el trabajo manual siendo 

éstas piezas únicas y/o de edición limitada. 

Antes de comenzar a relacionar los temas hay otros conceptos claves que se deben conocer 

tales como Economía, Salud y Seguridad. 

La Universidad de Alicante (Alicante, 2017) define situación económica como: 

“El conjunto de bienes que integran el patrimonio de una persona (solvencia). La situación 

económica se refiere, por tanto, a lo patrimonial. Se tiene buena situación económica cuando 

el patrimonio es importante. El patrimonio es la diferencia entre activo y pasivo. En 

definitiva, se trata de la cantidad de bienes y activos que posee una persona o empresa. Tiene 

que ver con las finanzas operativas, las que tocamos todos los días”. 

ESAN define que situación económica es: 

“Es la expresión más aproximada del buen funcionamiento de una empresa. El mayor valor 

se obtiene de los flujos de caja futuros que la empresa espera generar: el mejor saldo positivo 

entre las entradas y salidas de efectivo proyectadas, y descontadas al valor de hoy. La 

situación económica también es el resultado de la gestión comercial, operativa y 

administrativa, que finalmente se traduce en la utilidad operativa” (Sala, 2016). 

El concepto de situación económica publicado en UNCOMO hace referencia a: “el 

patrimonio de la persona, empresa o sociedad en su conjunto, es decir, a la cantidad de bienes 

y activos que posee y que les pertenecen” (Fabra, 2017). 

Por lo cual en economía para fines aplicables a la presente investigación es referida a la 

situación económica de la población, no a la ciencia como tal, por lo cual se puede definir 

economía como el nivel de recursos monetarios o que generan poder adquisitivo (recursos 

económicos) que tiene una población para satisfacer sus necesidades. 

En 1948 la Organización Mundial de la Salud crea y adopta su propio concepto de Salud, el 

cual se mantiene vigente hasta la actualidad, siendo éste la siguiente descripción: 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948). 
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Para fines de ésta investigación al hablar de Seguridad se refiere a Seguridad laboral o 

seguridad en el trabajo, la cual concluye en base a la información que brinda la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2001) que es: “El estado de bienestar que percibe y disfruta 

el ser humano, o como la ausencia de riesgos o peligro en los micro y macro ambientes que 

rodean a los trabajadores de alguna organización”. 

Por su parte (Chiavenato, 2007) define la seguridad en el trabajo de la siguiente forma: 

“La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y 

psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del 

ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar 

prácticas preventivas. Su empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo. 

Los servicios de seguridad tienen la finalidad de establecer normas y procedimientos que 

aprovechen los recursos disponibles para prevenir accidentes y controlar los resultados 

obtenidos”. 

 

 

Beatriz Kayzer (Kayser, 2011) aporta la siguiente definición: 

“La seguridad industrial es una actividad Técnico Administrativa, encaminada a prevenir la 

ocurrencia de accidentes, cuyo resultado final es el daño que a su vez se traduce en pérdidas”. 

En un documento online publicado por la UNAN de León se establece que seguridad: 

“Es el conjunto de acciones que, aplicadas a los procesos productivos, al trabajo con 

máquinas, a las instalaciones y hasta a los hábitos del trabajador, pueden prevenir y evitar 

accidentes de trabajo” (Narváez, 2015). 

Por lo cual en base a las anteriores definiciones se concluye que Seguridad es el estado de 

bienestar y ausencia de accidentes en los trabajadores, como resultado la buena organización 

del trabajo y la implementación de técnicas preventivas y correctivas en los procesos 

productivos.     

Se necesita conocer más acerca del municipio de Tlalpujahua de Rayón, en el estado de 

Michoacán; para lo cual se obtiene la siguiente información extraída de una página del 

municipio creada por los mismos habitantes con fines informativos: 

Nomenclatura 

Tlalpujahua es un pueblo de origen prehispánico, cuyas raíces en nahua son: “Tlalli”. Tierra 
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y “Poxohuac”, cosa esponjosa o fofa; por lo que se traduce como “tierra esponjosa o fofa”. 

Hermosa y rica región en las montañas. Puerta de lujo de Michoacán. Antiguo centro minero 

de gran influencia en amplia región del centro del país.  

El 27 de junio de 2005 fue nombrado y reconocido como Pueblo Mágico por su acogedor 

aspecto actual, que durante más de 3 siglos fue sitio de bonanza minera con vetas de oro y 

plata; el reconocimiento fue otorgado por la Secretaría de Turismo (SECTUR) de México 

 

Localización 

Se localiza al noroeste del Estado de Michoacán, entre las coordenadas 19°42´ y 19°52´ de 

latitud norte y 100°08´ y 100°17´ de longitud oeste. En el eje volcánico que atraviesa nuestro 

país de este a oeste se encuentra el Municipio de Tlalpujahua y está constituido por un sin 

número de montes y cerros.  

Limita al este con el Estado de México, al oeste con los Municipios, de Maravatío y Senguio, 

al norte con el Municipio de Contepec y al sur con el Municipio de Senguio y el Estado de 

México, cuenta con una superficie de 271.49 Km2.  

 

Pregunta De La Investigación  

¿De qué forma influyen y cómo se correlacionan los factores organización del trabajo, apoyos 

económicos, poder del conocimiento, conexión con grandes clientes y cartera de productos 

en los niveles de salud, seguridad y economía de los artesanos de Tlalpujahua? 

Objetivo General 

Determinar cómo influyen y se correlacionan los factores que son parte esencial en la 

determinación del nivel de salud, seguridad y economía de los artesanos en Tlalpujahua, 

Michoacán. 

 

Justificación Del Estudio 

Actualmente existe un programa de apoyo al artesano “esferero” que implementó la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán desde el 2018, 

en el cual se está fomentando la reingeniería en los talleres de los artesanos (principalmente 

de Tlalpujahua). 
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Con ésta reingeniería se reorganiza todo el taller, comenzando por la estructura de las 

instalaciones; se cambian materiales de construcción, puesto que, en su mayoría, los talleres 

están hechos a base de chozas de tablas de madera, y techos de láminas de cartón, los cuales 

son altamente inflamables y se corren altos riesgos de incendios o accidentes por desgaste en 

los materiales. Para ello se están haciendo los talleres a base de concreto, lo cual da una 

mayor resistencia al edificio y un menor riesgo de incendio. 

Otro de los cambios en esa reingeniería es la modificación de las mesas donde se da forma 

al vidrio (área de soplado), las cuales normalmente son hechas de madera, y justamente en 

ésta área es donde se trabaja directamente con gas y fuego para el proceso de moldeado de 

figuras; se implementan mesas a base de acero inoxidable las cuales son más resistentes, más 

duraderas y más seguras. 

Se implementan tuberías fijas para gas, incluyendo válvulas de seguridad para evitar riesgos 

de incendios y de explosiones. 

El área de plateado, anteriormente se realizaba al exterior con leña o gas y sin medidas de 

seguridad; es la etapa más toxica para los artesanos ya que usan químicos como el nitrato de 

plata que desprende gases altamente tóxicos que a la larga dañan su vida, además de que la 

mayoría calientan los químicos necesarios con leña, lo cual no es bueno para el medio 

ambiente, ni para sus pulmones al respirar todo el día y todos los días el humo, otro de los 

problemas en ésta etapa es que el secado del plateado tradicionalmente es al sol, ya que es la 

forma más rápida y económica para los artesanos, pero el hecho de estar parados todo el día 

al sol representa riesgos de cáncer en la piel; por todo lo anterior se designó un área de 

plateado al interior del taller, el cual tiene extractor de gases e implementos que disminuyen 

la huella ecológica, y  ya no necesitan secar al sol, debido a que con lámparas de luz infrarroja 

logran el mismo resultado, en un menor tiempo, a un bajo costo y con menores consecuencias 

de salud. 

Una de las modificaciones más importantes es en el proceso de “secado y horneado”, ya que 

ésta etapa normalmente es la que más tarda, una de las más peligrosas y es en ésta etapa 

donde se termina de asentar el plateado así como el proceso en el cual ponen a secar la pintura 

(el decorado), el cual tradicionalmente se lleva a cabo en cajas de madera o de cartón, rellenas 

con aserrín y con generación de calor artificial a través de focos “para calentar carnitas” de 

200w los cuales generan una gran cantidad de calor, además de un alto consumo energético, 
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generando una gran contaminación ambiental y siendo éstos uno de los principales causantes 

de incendios en los talleres debido a los gases generados por el thinner en las pinturas y la 

radiación de los focos; para ello se está implementando un modelo de horno que funciona 

con focos de luz infrarroja los cuales dejan una menor huella ecológica y a su vez cumplen 

su función de una forma mucho más eficaz y eficiente, además de tener un menor consumo 

de energía y un muy bajo riesgo de provocar un incendio. 

Se realizó una planeación de trabajo en la cual a los artesanos se les equipa con protección 

como guantes, mandiles de cuero, lentes protectores y cubre bocas para reducir los riesgos 

de accidentes laborales y reducir las afecciones a la salud de los artesanos. 

Por otro lado, se estructuran los talleres de manera que estén equipados y cumplan con las 

normas mexicanas de seguridad laboral, previniéndolos con equipos de protección como 

extintores, salidas de emergencia identificadas, válvulas para cierre de emergencia, e 

interruptores de paro de emergencia. 

Todo lo anterior lo fomenta la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) bajo el cargo 

de la Dirección de Oferta Comercial, los cuales en conjunto con el H. Ayuntamiento de 

Tlalpujahua tienen como finalidad el fomento del crecimiento de la productividad y 

competitividad de los talleres (MIPYMES) en el municipio, por lo cual están otorgando el 

apoyo con ésta reingeniería además de que los artesanos que decidan aplicar este modelo ya 

sea para modificar su taller o para la creación de uno, SEDECO apoya al artesano con el 25% 

de la inversión, el gobierno municipal apoya con otro 25% y se otorga la conexión y asesoría 

para conseguir un financiamiento a través de Si Financia, la cual es una financiera 

gubernamental que facilita aún más a los artesanos la implementación de éste modelo de 

taller dado que son financiamientos con intereses muy bajos. 

A pesar de todo el apoyo que se está otorgando para el fomento del desarrollo y crecimiento 

de las artesanías en dicho municipio, no está rindiendo los resultados esperados. De 2018 a 

la fecha tan sólo 5 talleres de 424 que hay en el municipio se ha cambiado a éste modelo. 

SEDECO tiene identificadas como posibles causas la resistencia al cambio, dado que la 

mayoría de artesanos son personas de más de 40 años, que no quieren cambiar su modelo ya 

que piensan que van a perder sus tradiciones, que así no es como se lo enseñaron sus padres; 

otro factor que consideran como posible causa del bajo nivel de cambio, es que las nuevas 
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generaciones de jóvenes no encuentran atractiva ésta actividad económica, por lo que no se 

interesan en “realizar lo mismo que toda la familia ha hecho”. 

Con base en lo expuesto anteriormente, se realizó la presente investigación. Se busca 

encontrar la relación exacta de variables que determinan el nivel de salud y economía de los 

artesanos. 

Aunado a todo lo anterior, en el Instituto Tecnológico de Morelia se está trabajando con la 

SEDECO y éste modelo de reingeniería, para establecer y definir un modelo replicable y 

funcional de remozamiento de talleres artesanales, el cual es sin fines de lucro; además se 

plantea la creación de una asociación civil certificadora de talleres artesanales, la cual otorgue 

la certificación de que son talleres dignos, seguros, responsables y sustentables con los cuales 

se protege la salud y la economía de los artesanos. 

Hipótesis  

Los niveles de salud, seguridad y economía de los artesanos de Tlalpujahua se ven 

influenciados por los factores organización del trabajo, apoyos económicos, poder del 

conocimiento, conexión con grandes clientes y cartera de productos. 

Método 

El presente trabajo se realizó en función de la revisión bibliográfica de los conceptos, 

instrumentos de valuación y factores que influyen en la salud, seguridad y economía de los 

artesanos de Tlalpujahua.   El periodo de búsqueda fue de enero  a agosto  de 2019. 

Esta investigación consideró dos alcances, el primero fue descriptivo porque se buscó 

especificar las características de las variables bajo estudio, resultante de la revisión de los 

hechos y datos recopilados con los artesanos, lo que permitió interpretar su realidad en 

relación con las variables seleccionadas y el segundo fue correlacional, con el objeto de medir 

el grado de relación entre la variable dependiente y las variables independientes.   El enfoque 

fue cuantitativo al analizar datos de manera estadística, utilizándose para su manejo el 

programa “SPSS 25 for Windows” para analizar la correlación de Pearson (bivariadas) entre 

variables, y en base a ello la realización de las conclusiones pertinentes. 

Se realizó un diagrama de causa y efecto (diagrama 1), en el cuál se establecieron las 

variables independientes que afectan la variable dependiente, en base a las cuáles se diseñó 

un cuestionario para su aplicación en los talleres de artesanos del Municipio de Tlalpujahua, 
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en el cuál existe un total de 424 talleres, por lo cual se tomó una muestra del 10% para 

aplicación de prueba piloto. 

 

Diagrama 1. Diagrama de causa y efecto de los factores que afectan la salud, seguridad 

y economía de los artesanos de Tlalpujahua. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aplicaron 41 encuestas como prueba piloto teniendo una fiabilidad del instrumento de .729 

(alfa de Cronbach) como resultado de una estructura de 19 items en dicho instrumento, 

manejando una escala tipo Likert de 5 elementos. 

Imagen 1. Prueba de fiabilidad del instrumento aplicado. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de SPSS-25. 

Las encuestas anteriormente mencionadas se aplicaron a artesanos de la población de 

Tlalpujahua de forma aleatoria. No se enfoca el estudio en características físicas, mentales u 

otras, es aplicable a ciudadanos que tengan relación y/o conocimiento estrecho de los talleres 

del Municipio y principalmente a los artesanos mismos. 
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Prueba De La Hipótesis 

Después de la aplicación de las 41 encuestas a los artesanos de Tlalpujahua, se realizó el 

vaciado de resultados en el programa SPSS-25, el cual al procesar los datos para su análisis 

arrojó la siguiente información: 

La hipótesis que afirma que los niveles de salud, seguridad y economía de los artesanos de 

Tlalpujahua se ven influenciados por los factores organización del trabajo, apoyos 

económicos, poder del conocimiento, conexión con grandes clientes y cartera de productos; 

se aprueba en términos de que se confirma que la seguridad, economía y salud están en alto 

grado determinados por la cartera de productos y la organización del trabajo. Continuando 

con la conexión con grandes clientes en una correlación media positiva y finalmente los 

apoyos económicos y el poder del conocimiento con una correlación baja, lo cual significa 

que existe una vinculación entre las variables independientes y la variable dependiente. 

Con relación a la cartera de productos y organización del trabajo, la información obtenida en 

esta investigación coincide con los datos presentados por Coronado, Y, (2016) quien en tesis 

elaborada con relación al ecoturismo en el municipio de Tlalpujahua, señala que las 

actividades secundarias del municipio como son las industrias manufactureras que en gran 

medida se conforman por actividades de fabricación de vidrio y productos de vidrio, 

decayeron en el año 2014 en un 64%, por lo que se requiere una mayor diversificación de 

productos. 

Para la variable apoyo económico, la opinión delos artesanos es que no han recibido alguna 

propuesta de apoyo económico para modernizar sus talleres y que ellos no pueden hacerlo 

con recursos propios ya que carecen de ellos. 

Así mismo en observación realizada y respuestas obtenidas para la variable poder del 

conocimiento, se puede apreciar que es necesario brindar una mayor capacitación a los 

artesanos para la elaboración de sus productos con mayor calidad y esto coincide con la tesis 

de Medina, A. (2018), quien cita a Novelo (2015) y dice: el maestro artesano continúa 

dirigiendo, enseñando y supervisando, pero ahora se apoya de un individuo con educación 

superior que tiene una especialidad requerida por el taller. 
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Gráfica 1. Resultados obtenidos de la importancia de las variables independientes. 

 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS-25. 

En base a la Gráfica 1, se observa y concluye que las variables que mayor determinación 

tienen en la variable dependiente, es decir, los factores que mayor influencia tienen en los 

niveles de salud, seguridad y economía de los artesanos es principalmente la cartera de 

productos que ofrecen, pues si sólo dependen de la venta de esferas sus ventas son en una 

única temporada del año (octubre – diciembre), mientras que si ofrecen productos variados 

como adornos o la nueva implementación de elaboración de matraces les genera ingresos 

todo el año, ya que no son productos de temporada. 

Posteriormente la variable organización del trabajo tiene determinación directa con la 

variable dependiente, especialmente en la seguridad, pues debido a la falta de estandarización 

de procesos, mejora de equipamientos, organización en el taller, entre otros, surgen 

constantemente accidentes laborales como cortadas, quemadas, machucones o hasta 

incendios, los cuáles además de dañar la integridad de los artesanos, representa costos en su 

economía por concepto de gastos médicos, y sobre todo dejan de percibir ingresos por el 

tiempo que estén incapacitados, afectando sus ingresos y los de sus familias. 

����
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En tercera posición de la importancia de variables se encuentra la conexión con grandes 

clientes, la cual es reflejo de la cartera de clientes que tienen los artesanos de Tlalpujahua. 

En base al instrumento aplicado se  pudo conocer que la mayoría de sus clientes son Turistas, 

principalmente mexicanos y que hacen compras de ocasión, por lo que es importante se 

realice una conexión con clientes constantes y frecuentes, los cuales demandan con cierta 

periodicidad grandes cantidades de productos para su distribución, pudiendo ser éstos 

cadenas de centros comerciales a nivel internacional por ejemplo, lo cual puede reflejar un 

ingreso económico mayor y constante para los artesanos, mejorando por ende su calidad de 

vida. 

La variable apoyos económicos representa el cuarto lugar en orden de importancia e 

injerencia en la variable dependiente, con lo cual se determinó que los apoyos económicos 

por parte de instituciones financieras y gubernamentales, es ligeramente importante para los 

artesanos, sin embargo no es indispensable, pues no es la única fuente de ingresos que 

contemplan los artesanos para la mejora o apertura de un taller artesano, con lo cual se 

concluyó que no influye directamente en su nivel de calidad de vida, es decir, si bien puede 

ayudar a mejorar sus ingresos, seguridad y salud, no es total y directamente influyente en 

esos factores. 

Finalmente, la variable poder del conocimiento resultó ser la de menor injerencia en la 

variable dependiente, dado que (en base a la aplicación del instrumento), se conoció que los 

artesanos de Tlalpujahua no consideran importante el nivel de estudios que tengan sus 

trabajadores, ya que la fabricación de artesanías la aprenden de forma práctica y no teórica, 

además de que no reciben clases en la escuela de realización de artesanías. Por otra parte, las 

nuevas artesanías que diseñan, regularmente no las hacen en base a investigación científicas 

o estudios escolares, sino que innovan con sus conocimientos y experiencia previamente 

adquiridos y su ingenio que aplican para resolver problemas o necesidad. Lo anterior no 

significa que no tenga absolutamente nada de importancia para los artesanos, pues es 

necesario tener los conocimientos básicos de pintura, pegamento, lectura y escritura, 

matemáticas básicas y en caso de ser necesario, asistencia a capacitación, lo cual finalmente 

tiene un leve grado de importancia en la determinación de su seguridad, su salud y su 

economía. 
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Se concluyó que las variables independientes que se fijaron en la presente investigación si 

tienen influencia en la determinación de los niveles de seguridad, salud y economía de los 

artesanos, especialmente para el caso Tlalpujahua; por lo que se dedujo que la hipótesis se 

aprueba. 

 

Conclusiones 

Los artesanos de Tlalpujahua son una tradición artesanal de México que se debe rescatar, 

actualmente se presentan muchos problemas por deficiencias en la logística de sus procesos 

productivos. Es importante que se dé un realce a las tradiciones que se han heredado de 

generación en generación. 

Cada día las nuevas generaciones en Tlalpujahua se interesan menos en seguir con la 

tradición debido a su baja rentabilidad con los modelos tradicionales, por lo que tienden a 

emigrar al extranjero en busca de nuevas oportunidades de empleo, provocando así una 

ruptura continua de las comunidades y sus tejidos sociales en las cuáles están estructuradas, 

especialmente al ser los artesanos la base de la economía del municipio. 

La poca diversidad en su cartera de productos genera que sus ventas sean de temporada, por 

lo cual sus ingresos son periódicos y no constantes; se debe fomentar y promover el 

aprovechamiento por parte de los artesanos de los programas de mejora que ofrece el 

Gobierno del estado de Michoacán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico como, 

por mencionar el más importante, el programa “Taller Digno”, el cual está enfocado 

especialmente a ellos. 

A través de éste tipo de vinculaciones se debe buscar y fomentar la vinculación y capacitación 

a los artesanos para el nuevo diseño de productos, deben aprovechar el potencial de la técnica 

de trabajo que utilizan, pues es sólo cuestión de capacitación  para poder mejorar y ampliar 

su portafolio de productos para así lograr relaciones comerciales con grandes socios, los 

cuáles les generen una demanda constante de productos y por ende un ingreso constante y no 

periódico como lo es actualmente en la mayoría de talleres de la región.  

Si se estandarizan los procesos productivos de los talleres se puede disminuir la tasa de 

accidentes laborales dentro de los talleres, con lo cual se evitan incapacitaciones que se ven 

reflejadas en la salud y economía de los artesanos. 
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La vinculación con grandes clientes, así como la capacitación en métodos de empaque, venta 

y normalización de sus productos es una ventaja que debería obtener los artesanos, ya que la 

mayoría de productos que actualmente venden al extranjero es a un costo muy bajo, tan sólo 

para que esos intermediarios regresen el producto a México con empaques y etiquetas 

mercadológicas que inflan los precios de las artesanías mexicanas. 

Por otro lado, es importante que se ofrezca capacitación para la elaboración de nuevos 

productos pues se pueden realizar a través de la técnica de vidrio soplado, como vasos, 

floreros e incluso matraces de laboratorio para lo cual la SEDECO ya tiene convenios de 

capacitación gratuita de elaboración de instrumentos de laboratorio los cuales generan 

mayores utilidades que las esferas, y a través de la cual se puede fomentar la atracción hacia 

ésta actividad económica a las nuevas generaciones. 

Los apoyos económicos no son la única fuente ni forma de financiamiento para los artesanos, 

sin embargo, es una gran oportunidad de crecimiento debido a las facilidades que actualmente 

otorga a artesanos que busquen mejorar su calidad de vida, las de sus familias y a su vez la 

economía del estado. 

Si bien los artesanos de Tlalpujahua no consideran importante el nivel de estudios de ellos y 

de sus trabajadores, porque consideran que la fabricación de artesanías la aprenden de forma 

práctica y no teórica, no significa que no tenga injerencia de mejora en su economía, 

seguridad y salud, debido a que deben mantenerse en constante actualización a través 

capacitaciones  que les ayuden a perfeccionar sus técnicas artesanales, mejorar el proceso 

productivo, evitar accidentes, ampliar su cartera de productos, entre otras, por lo que la 

presente investigación les aporta bases de apoyo y fundamento para trabajar en los ejes de 

puntos de ataque y así velar por el cuidado de las artesanías, de los artesanos, y sobre todo, 

de los mexicanos.  

 

Recomendaciones  

Se recomienda el incremento al fomento de apoyo al artesano por parte de las instituciones 

gubernamentales, especialmente la continuación, promoción y difusión del programa Taller 

Digno que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico, para lo cual se deben buscar 

métodos de motivación y concientización de artesanos para su ingreso al programa, es decir, 

buscar la forma de reducir su resistencia al cambio. 
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Por otra parte, actualmente se prevé la consolidación de una asociación, para el fomento del 

modelo funcional y escalable a otros municipios, estados, y en general a otros tipos de 

artesanías, con lo cual a su vez se plantea la consolidación como organización certificadora, 

la cual otorgue a los artesanos y a sus productos la certificación de garantía de calidad de 

seguridad, salud y economía de los artesanos participantes en los programas o modelos 

implementados. 

Se plantea la apertura de un programa con la Secretaría de Desarrollo Económico, y el Fondo 

Nacional para el fomento del Artesano, la capacitación, ayuda y conexión de artesanos con 

grandes clientes nacionales e internacionales, lo cual permita la mejora de economía y por 

ende de calidad de vida de los artesanos, y en general de México. 
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Resumen 

 

La prosperidad implica la búsqueda de la felicidad y la seguridad ciudadana, ella al igual que 

el desarrollo son objetivos que los gobiernos municipales suelen establecer. Para lograrlo es 

importante diseñar ejes de acción y estructuras administrativas adecuadas. Lázaro Cárdenas 

en conjunto con otros municipios del país han sido medidos considerando el Índice de 

Ciudades Prosperas, el cual permite conocer el nivel de seguridad y bienestar. En el presente 

trabajo se realizó la identificación de la visión y los ejes de acción de los gobiernos 

municipales del periodo 2008/2018, con la finalidad de poder analizar cual fue la base de su 

diseño y las características de estos.  

 

Palabras Clave: eje de acción, estructura, Plan Municipal de Desarrollo, Índice de Ciudades 

Prosperas 

 

Abstract 

 

Happiness and citizen security are the result of prosperity. That and develoment are usually 

the municipal governmments objectives. Which are achieved through the right design of the 

axis of action and appropriate administrative structure. Lázaro Cárdenas and other mexican 

cities were mesured with The City Prosperity Index. This index shows the citizens safety and 

wellness level. The present work shows the axis of action and vision analysis of municipal 

governments during the 2008 to 2018 period. Wich can serve for being able to analyze their 

design and the characteristics. 

 

Keywords: axis of action, structure, Municipal Development Plan, The City Prosperity Index 

 

Introducción.  

 

De acuerdo a la ONU-Habitat una ciudad próspera es aquella donde el individuo y una 

comunidad se siente segura, donde tiene bienestar y condiciones que le permitan buscar la 

felicidad y pueda ampliar sus expectativas, es el lugar que cubre las necesidades básicas y 
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brinda los servicios públicos para llevar una calidad de vida. Todo esto es posible lograr 

mediante el mejoramiento de las condiciones de las ciudades, convirtiéndolas más 

competitivas a través del establecimiento correcto de los objetivos por alcanzar a través de 

los gobiernos municipales y sus Planes Municipales de Desarrollo (PMD). 

 

Con la finalidad de identificar las atribuciones correspondientes a los Municipios y las bases 

para sus gobiernos, el estado de Michoacán de Ocampo cuenta con la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, es decir, la estructura mínima indispensable para un correcto 

funcionamiento, fusión y división, así como la regulación del ejercicio de las funciones de 

las dependencias de los municipios que dan seguimiento y solución a las necesidades de los 

mismos, bajo el cumplimiento que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y las demás disposiciones 

aplicables. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar cual es la estructura organizacional existente 

en la Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán y los cambios que esta ha sufrido durante el 

periodo 2008/2018. Además se identificara el resultado del Índice de Ciudades Prosperas 

2018 y su importancia con las estrategias de los gobiernos municipales. 

 

Antecedentes. 

 

La estructura es un concepto que se puede entender como la manera en que se forman e 

interactúan los elementos que componen un todo. En la ciencia administrativa se comenzó a 

analizar dicho concepto a partir de la llamada Escuela Estructuralista, la cual se caracterizó 

por despertar el interés de los sociólogos en el análisis de las estructuras sociales de las 

organizaciones humanas, su forma de interacción, la forma de pensar, sus elementos de 

estratificación social y las funciones de los miembros. Los principales precursores de la 

Escuela Estructuralista fueron Max Weber con el concepto de burocracia, modelos de 

burocracia ideal y la clasificación de la autoridad (legal, carismática y tradicional). Chester 

Barnard aportó las funciones del directivo y la aceptación de la autoridad. Renate Mayntz 

generó aportaciones respecto a la estructura de autoridad, tipos de organizaciones, estructura 
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de la comunicación, las disfunciones estructurales y conflictos. Amitai Etzioni diseñó una 

tipología de las organizaciones y del comportamiento en ellas. 

 

El estructuralismo (como se le ha llamado a este análisis) esta integrado por el estudio del 

comportamiento funcional y la burocratización. El comportamiento funcional comprenden la 

división del trabajo y el rol que desempeña cada integrante de la estructura. La 

burocratización es el grado de formalización de las relaciones entre los miembros a través de 

normas o reglas establecidas. Otro de los temas importantes que se llegan a analizar es la 

combinación del comportamiento humano en la estructura formal y los conflictos que se 

puedan dar dentro de la estructura misma (Hernández, 2011).  

 

En el estudio administrativo, la estructuralización se puede ver reflejada en la etapa de 

implementación del proceso de Planeación Estrategia, el comprende tres etapas: 1) 

planeación, 2) implementación y 3) control. La segunda etapa implica identificar los grupos 

de interés, la definición de la estructura organizacional, es decir se debe hacer una división 

de trabajo, una asignación de los recursos y la coordinación de los departamentos, lo anterior 

buscando lograr mayor efectividad en las actividades laborales de las entidades. Para ello se 

aplica un modelo de distribución de trabajo que es plasmado en un organigrama, 

representación visual de la estructura de la organización. Además en esta etapa dos se 

establecen sistemas de control que dan paso a la tercer etapa (Hill & Jones, 2011).  

 

Para realizar una adecuada división de trabajo es necesario considerar el grado de 

especialización que se desea aplicar, pues su uso excesivo puede orillar al aislamiento de los 

individuos, lo que generaría una entidad monótona y poco inspiradora. Para obtener una 

correcta coordinación de departamentos es indispensable establecer una cadena de mando, es 

decir, determinar las líneas de autoridad que definen las relaciones formales entre los 

integrantes de la empresa. Lo que permitirá un correcto manejo de la autoridad, por lo que el 

responsable o administrador podrá tomar decisiones, emitir ordenes y asignar recursos.  

 

A fin de lograr la estructura estable exitosa se aplica una departamentalización, que es la base 

para el agrupamiento de puestos en departamentos y de estos en toda la organización. En lo 
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general existen seis formas, de las cuales la estructura funcional, divisional, matricial y 

considerando la geografía o el cliente, son las tradicionales que dependen de la cadena de 

mando para definir las agrupaciones departamentales y las relaciones de subordinación a lo 

largo de la jerarquía, son identificadas como una departamentalización vertical. La estructura 

de equipos y redes virtuales son considerados más innovadoras y han surgido por la necesidad 

enfrentar los momentos de entorno turbulento, son consideradas departamentalizaciones 

horizontales por buscar la disminución de barreras entre las áreas funcionales (Daft & 

Marcic, 2010). 

 

Sin embargo la estructura será adecuada solo si esta es diseñada en función de la visión que 

plantea la entidad. Entiéndase como visión aquel futuro que la empresa, organismo, 

institución o ente quiere lograr. Por lo tanto es necesario que en un primer momento se tenga 

claridad en el objetivo a seguir, posteriormente se establezcan las estrategias necesarias y 

finalmente las áreas funcionales que se requieren para lograr lo propuesto (Hill & Jones, 

2011). El éxito de las estrategias entonces esta estrechamente relacionado con la forma en la 

que se ha organizado la entidad.  

 

Estructura Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

Según la Ley Orgánica Municipal, el Municipio es definido como “una entidad política y 

social investida de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía 

para su gobierno, se constituye por un conjunto de habitantes asentados en un territorio 

determinado, gobernado por un Ayuntamiento para satisfacer sus intereses comunes”. Es el 

Ayuntamiento el responsable de la administración pública y quien representa la autoridad 

superior del Municipio.  

 

La estructura del Ayuntamiento Municipal esta integrada por los siguientes actores: 

1. Presidente Municipal. Representante y responsable del gobierno y de la 

administración pública municipal. Es quien planea, programa, ejecuta y controla los 

programas, obras y servicios públicos. 
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2. Cuerpo de Regidores. Representan a la comunidad, su principal función es atender y 

solucionar los asuntos del municipio y ser vigilantes de la administración municipal;  

3. Síndico. Responsable de vigilar la debida administración del erario público y del 

patrimonio municipal. 

4. Secretaría del Ayuntamiento. Es dependiente y auxiliar del Presidente Municipal. 

Dentro de las funciones más relevantes esta la conducción de la política interior, 

ejecuta los programas del Plan de Desarrollo Municipal, vigila los actos del 

Ayuntamiento, fomenta la participación ciudadana, administra el archivo del 

Ayuntamiento y coordina a los delegados administrativos. 

5. Tesorería Municipal. Representado por un Tesorero, quien es dependiente directo del 

Presidente Municipal y administra todo lo referente al capital del Municipio. 

6. Contraloría Municipal. Representado por un Contralor y es quien controla a través de 

la aplicación de las normas y auditorías, también vigila el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Municipal.  

7. Unidad Municipal de Desarrollo Integral de la Familia. Promueve el bienestar social. 

 

El funcionamiento de los Ayuntamientos tiene líneas de acción bien definidas: a) la Política 

Interior, b) la Administración Pública, c) en temas de Hacienda Pública, d) en materia de 

Desarrollo Social y Fomento Económico y e) en materia de cultura. Particularmente en 

materia de la Administración Pública el Ayuntamiento tiene la obligación de presentar el 

Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y organizar, estructurar y determinar las funciones de 

administración pública, lo anterior implica que cada Presidente Municipal deberá presentar 

su plan de trabajo de tal forma que se establezca con claridad cual es la visión y la 

estructuración para su gobierno y los reglamentos de organización municipal, todo bajo lo 

establecido en la Ley Orgánica Municipal. 
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Ciudad Lázaro Cárdenas. 

 

De acuerdo a los datos presentados por Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED) el municipio de Lázaro Cárdenas, en sus orígenes conocido como 

“Los Llanitos”, formó parte del municipio de Arteaga. En 1932 se le otorgó la categoría de 

tenencia, con el nombre de Melchor Ocampo y el 12 de abril de 1947 se decretó la creación 

como el municipio “Melchor Ocampo del Balsas”. Posteriormente, en los años setenta, el 

nombre cambió por el de “Ciudad Lázaro Cárdenas”. En 1960, la población del municipio 

era de 7,704 habitantes y según datos del censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) contaba con 183,185 habitantes hasta el año 2015, cantidad 

de habitantes que lo convierte en un Municipio urbano según la clasificación presentada en 

la Ley Orgánica del Estado de Michoacán. Acorde con la información presentada por la 

Secretaría de Marina, se encuentra ubicado al sureste del estado, justo en la frontera con el 

estado de Guerrero, que está delimitado por el río Balsas, en las coordenadas geográficas 

17° 54’ 58.2” N, 102° 10’ 22.5” W, su superficie es de 2’468,168 m2, representando el 

1.83% del estado. Tiene una altitud promedio de 100 msnm.  

 

Según los Planes Municipales publicados en el Diario Oficial de la Federación, los 

Ayuntamientos han presentado sus líneas de acción para solucionar las necesidades sociales 

y en algunos casos se presentaron cambios en la estructura organizacional donde es posible 

observar un grado modernización de un gobierno a otro para el cumplimiento de lo 

establecido en sus respectivos PMD. A continuación se presentan los ejes de acción de cada 

gobierno municipal y los organigramas encontrados del H. Ayuntamiento de la Ciudad 

Lázaro Cárdenas en el periodo 2008/2018: 

 

El Ayuntamiento del año 2008 al 2011, teniendo como presidente a Mariano Ortega Sánchez, 

estableció los siguientes ejes estratégicos: desarrollo institucional, desarrollo económico 

sostenible, desarrollo social incluyente y desarrollo ambiental sostenible. Los cuales se 

crearon considerando las condiciones socioeconómicas, los problemas y demandas de la 

sociedad, la información recolectada en campaña y con el apoyo del Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y los Comités para el Desarrollo 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 3053



Comunitario (CODECOS). Estos ejes fueron diseñados considerando un visión de desarrollo 

sostenible y sustentable, que permita un Municipio moderno, transparente y amigable. (PO, 

2008).  Posterior a Mariano Ortega Sánchez estuvo como presidente interino Francisco Javier 

Maldonado Alfaro.  

 

El Ayuntamiento del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre de 2016 inicialmente estuvo a 

cargo por elección de Arquímedes Oseguera Solorio, el cual dentro de su PMD presentó 

objetivos estratégicos agrupados de acuerdo a distintas perspectivas como: a) ciudadanía, b) 

finanzas, c) procesos y d) de crecimiento personal, las que permitirían el avance en el 

desarrollo urbano. Específicamente en el grupo d) crecimiento personal, se puntualizó la 

necesidad de un rediseño organizacional, sin embargo no se mostró una propuesta de 

estructura. Dichos objetivos se planearon bajo el mismo esquema que el PMD anterior 

siguiendo la visión de una ciudad que brinde bienestar a la población por medio del progreso, 

la vanguardia, seguridad y con servicios de calidad (PO, 2012).  

 

Posteriormente se público el Reglamento de Organización de la Administración Pública del 

Municipio en el que se puntualizaron las áreas necesarias para coordinar las actividades, sin 

embargo no se presentó como tal el diseño de un organigrama. A continuación se pueden ver 

las áreas correspondientes:  

 

Tabla 1. Dependencias a cargo del Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas 

Michoacán, al año 2013. 

Dependencia Sub-área 

Presidencia A. Secretario Particular 

B. Secretario Técnico 

C. Jefe de Departamento Jurídico 

D. Dirección de Enlace Interinstitucional 

Sindicatura A. Asesor Jurídico 

B. Jefe de Patrimonio Municipal 

Regidores  

Contraloría Municipal  
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Jefes de Tenencia y Encargados de 

Orden 

 

Secretaria del Ayuntamiento  A. Jefe de Protección Civil  

B. Jefe de Enlace Municipal con Relaciones 

Exteriores y Atención al Migrante 

C. Jefe de Archivo 

D. Jefe de Reglamentos 

Tesorería Municipal A. Subtesorero 

a) Jefe de Contabilidad  

b) Jefe de Ingresos 

c) Jefe de Impuestos a la Propiedad 

Inmobiliaria 

Oficialía Mayor a) Jefe de Adquisiciones 

b) Jefe de Servicios Generales 

c) Jefe de Informática 

Secretaría de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano 

A. Coordinador de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano 

a) Jefe de Construcción 

b) Jefe de Planeación y Ordenamiento Urbano 

c) Jefe de Estudios y Proyectos de Obra 

Pública 

d) Jefe de Departamento de Regularización de 

la Tenencia de la Tierra 

e) Jefe de Alumbrado Público 

f) Jefe de Ecología 

Dirección de Servicios Públicos A. Jefe de Aseo Público 

B. Jefe de Parques y Jardines 

C. Jefe de Mercados y Panteones 

D. Jefe de Rastros Municipales 

Dirección de Seguridad Pública 

(Comisario) 

A. Subdirector Operativo (Sub-Oficial) 

B. Subdirector Administrativo 
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Dirección de COPLADEMUN A. Jefe de Departamento de Planeación 

B. Jefe del Departamento de Programas Sociales 

C. Jefe de Desarrollo Social 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) A. Jefe de Departamento de la Mujer 

Coordinación de Protocolo A. Jefe de Departamento de Comunicación Social 

Coordinación de Fomento Deportivo A. Jefe de Mantenimiento 

Coordinación de Fomento Económico A. Jefe del Departamento de Desarrollo 

Agropecuario 

B. Jefe del Departamento de Desarrollo Pesquero 

Coordinación de Cultura A. Jefe del Departamento de los Jóvenes 

B. Jefe de Bibliotecas 

Administración Pública Paramunicipal A. Comité de Agua Potable y Alcantarillado 

(CAPALAC) 

Fuente: (PO, 2013). 

 

Dicha gestión se mantuvo hasta abril del año 2014, posteriormente en el año 2015 el 

presidente municipal fue Rogelio F. Ortega Camargo y se presentó en su momento una 

estructura orgánica en el sitio web a cargo del Ayuntamiento que se puede observar en la 

Figura 1. Debido a la complejidad del organigrama y para un correcto análisis se dividió por 

colores que ayudan a una mejor visualización de cada función (véase de la Figura 1 a la 3 y 

Tabla 2). 
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Figura 1. Organigrama de la Presidencia Municipal de la Ciudad Lázaro Cárdenas  

al año 2015. 

 
Fuente: (H. Ayuntamiento CD. Lázaro Cárdenas (2012). 

 

Figura 2. Alto mando de la Presidencia Municipal de la Ciudad de Lázaro Cárdenas al 

año 2015. 
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Fuente: Elaboración propia con información del H. Ayuntamiento CD. Lázaro Cárdenas 

(2015). 

 

Figura 3. Mando medio de la Presidencia Municipal de la Ciudad Lázaro Cárdenas  

al año 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del H. Ayuntamiento CD. Lázaro Cárdenas 

(2012). 

 

Dentro del mando operativo se observan tres niveles de jerarquización, para conocer como 

esta organizado dentro de la presidencia municipal se usa la Tabla 2 donde se representa cada 

área operativa, comenzando por el mayor nivel jerárquico e iniciando de izquierda a derecha 

de acuerdo a la Figura 1 (los colores permiten identificar en que parte del organigrama se 

ubica dicha área). Y de forma paramunicipal se encuentra CAPALAC representado de color 

gris con una línea directa al presidencia municipal. 

 

Tabla 2. Mando Operativo de la Presidencia Municipal de la Ciudad de Lázaro 

Cárdenas al año 2015. 

Área Operativa Jefaturas 

Secretaría del Ayuntamiento 

Jefe de Protección Civil 

Jefe de Reglamentos 

Jefe de Archivos 

Jefe de Enlace con Relaciones Exteriores y Atención al 

Migrante 

Desarrollo de Servicios Públicos 

Jefe de Aseo Público 

Jefe de Parques y Jardines 

Jefe de Mercados y Panteones 

Rastros Municipales 

Oficialía Mayor Jefe de Adquisiciones 
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Jefe de Servicios Generales 

Jefe de Informática 

Secretaría de Obras Públicas 

Coordinador de Obras Públicas 

Jefe de Construcción 

Jefe de Planeación y Ordenamiento Urbano 

Jefe de Estudios y Proyectos de Obra Pública 

Jefe de Regularización de la Tenencia de la Tierra 

Jefe de Alumbrado 

Jefe de Ecología Municipal 

Coordinación de Cultura 
Jefe de Departamento de Jóvenes 

Jefe de Bibliotecas 

Coordinación de Fomento 

Económico, Industria y 

Turístico 

Jefe de Departamento de Desarrollo Agropecuario 

Jefe de Departamento de Desarrollo Pesquero 

Coordinación de Fomento 

Deportivo 
Jefe de Mantenimiento 

Coordinación de Fomento y 

Protocolo  
Jefe de Comunicación Social 

Desarrollo Integral de la Familia Jefe de Departamento de la Mujer 

Desarrollo de COPLADEMUN 

Jefe de Departamento de Planeación 

Jefe de Programas Sociales 

Jefe de Desarrollo Social 

Desarrollo de Servicios Públicos 

Jefe de Aseo Público 

Jefe de Parques y Jardines 

Jede de Mercados y Panteones 

Rastros Municipales 

Dirección de Seguridad Pública  
Subdirección Operativa 

Subdirección Administrativa 

CAPALAC  

Fuente: Elaboración propia con información del H. Ayuntamiento CD. Lázaro Cárdenas 

(2012). 
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Durante el periodo 2015/2018 el presidente municipal fue Armando Carrillo Barragán y los 

ejes rectores establecidos fueron: buen gobierno, infraestructura y equipamiento urbano, 

desarrollo económico y social, desarrollo sustentable, seguridad y estado de derecho, 

educación y cultura, y zona conurbada del Bajío Balsas. Este PMD de diseño en función de 

los resultados obtenidos en una consulta ciudadana que se llevó a cabo en mesas de trabajo, 

los participantes fueron más de 250 personas, 30 organizaciones, instituciones y asociaciones 

civiles del municipio, así como funcionarios estatales y municipales. (PO, 2016) La visión 

que se estableció fue: 

“Promover en el municipio de Lázaro Cárdenas un desarrollo integral sustentable, 

otorgando servicios de calidad, a través de una administración moderna, profesional 

y eficiente, siempre apegada a la legalidad, promoviendo seguridad y la participación 

de sus habitantes.”  

 

Cabe mencionar que se encontró un organigrama (ver Figura 4) presentado por Instituto 

Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) en su Enciclopedia de los 

Municipios y Delegaciones de México, se identificó que la última actualización de dicha 

información es hasta la presidencia municipal 2015/2018.  

 

Figura 4. Organigrama de Lázaro Cárdenas presentado por el INAFED. 

 
Fuente: (INFED, 2015). 

 

En el actual PMD 2018/2021, a cargo de la presidenta municipal María Itzé Camacho 

Barragán, se estructuraron cinco ejes: 1) gobierno de esperanza, 2) primero las personas, 3) 
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Lázaro Cárdenas verde, 4) Lázaro Cárdenas urbano-sostenible y 5) Lázaro Cárdenas 

prospero. Se diseñó en función de las metas nacionales: a) México en paz, b) México 

Incluyente, c) México con educación de calidad, d) México Próspero y e) México con 

Responsabilidad Global, presentadas en el Plan de Desarrollo Nacional (PDN) 2013/2018. Y 

considerando del Plan de Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán 2015/2021, el cual 

se establece en los ejes: a) desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud, b) 

tranquilidad, justicia y paz, c) prevención del delito, d) desarrollo económico, inversión y 

empleo digno, e) cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión y acceso de los más 

necesitados, f) innovación, productividad y competitividad, g) sustentabilidad ambiental, 

resiliencia y prosperidad urbana, h) cohesión social e igualdad sustantiva y i) rendición de 

cuentas, transparencia y gobierno digital. En el PMD tampoco se presentó una propuesta de 

organigrama y solamente se dio a conocer una lista de las principales dependencias del 

ayuntamiento (véase Tabla 3), sin embargo en el eje estratégico “gobierno de la esperanza” 

tema “gobierno organizado” la acción número uno plantea la elaboración de un diagnóstico 

del nivel de organización del ayuntamiento.  

 

Tabla 3. Organización y Estructura presentada en el PMD 2018/2021. 

Dependencia Funciones y/o actividades a desarrollar. 

Secretaría del Ayuntamiento Secretario de Actas del Ayuntamiento, Atención de 

Audiencia, Asuntos Públicos, Junta Municipal de 

Reclutamiento, Acción Cívica, Jurídico y Aplicación de 

Reglamentos, Archivo y Correspondencia, Educación, 

Cultura, Deportes, Salud, y Trabajo Social. 

Tesorería Ingresos, Egresos, Contabilidad, Auditorías Causantes, y 

Coordinación Fiscal. 

Oficialía Mayor Manejo del personal y el cumplimiento de la adquisición 

de productos y servicios para el ayuntamiento. 

Contraloría Municipal Su función es proponer y aplicar normas y criterios en 

materia de control y evaluación a las dependencias y 

entidades del gobierno municipal. 
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Desarrollo Integral de la 

Familia 

Encargados de la asistencia social para combatir las causas 

y efectos de los grupos vulnerables.  

Obras Públicas Responsables de las obras de la ciudad en función de las 

normas de calidad y bajo las leyes de obra pública. 

Seguridad Pública Responsables de prevenir el delito y aplicar el estado de 

derecho.  

CAPALAC Es un organismo descentralizado que brinda el servicio de 

distribución de agua potable y saneamiento de la misma.  

Fuente: elaboración propia con información de PDM 2018/2021. 

 

La visión que se estableció fue lograr una ciudad con prosperidad, amigable con el ambiente, 

con servicios de calidad, con seguridad, con orden y con infraestructura que permita el 

desarrollo y el bien común, por medio de el buen uso de su potencial económico, industrial 

y turístico (PO, 2019). Se puede observar la alineación de estrategias en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Alineación de las estrategias del Gobierno Municipal de Lázaro Cárdenas 

2018/2021. 

PDM de 

Lázaro 

Cárdenas 

2018/2021. 

Plan de Desarrollo 
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2013/2018. 
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Michoacán 2015/2021. 
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Primero las 

Personas 
* * *   * * * * *   *  
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LZC Verde  *   *       *   

LZC 

Urbano-

Sostenible 

 *   *       *   

LZC 

Prospero 
 *  *  * *  * * * * *  

Fuente: elaboración propia con información del Periodico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo (09 de Febrero de 2019). 

 

Como parte de la modernización del municipio se pueden considerar las reformas que se han 

realizado a nivel nacional en la administración pública gracias a las demandas de la población 

por un sistema transparente y efectivo, las cuáles han orillado a los gobiernos Municipales a 

ser más eficientes en la ejecución del gasto público. El Presupuesto Basado en Resultado 

(PBR) es parte de la búsqueda ser más eficientes y eficaces, es una forma de mejorar la 

manera en la que los gobiernos generan información para la toma de decisiones acertadas y 

gestionan los recursos con el fin de consolidar el desarrollo social y económico, así como 

mejorar los servicios a la población. En el PBR se incluyó un Sistema de Evaluación de 

Desempeño que contempla la evaluación de los resultados de los programas, retroalimentar 

a los administradores de dichos programas y mejorar la calidad de información que se entrega 

al Congreso y a la sociedad. Por consiguiente a los Municipios se les asigna el presupuesto 

acorde a los resultados del año inmediato anterior (Pérez-Jacome, 2012).  

 

Como se mencionó anteriormente los Municipios tienen la facultad de establecer un 

Reglamento de Organización Municipal y para ello desarrollan manuales operativos que 

deben ser publicados en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo. Para el 

caso de Cd. Lázaro Cárdenas la información más reciente que se encontró fue publicada en 

el Periódico Oficial en junio de 2013, por lo tanto se considera que no se han actualizado 

dichos manuales y solo forman parte de las tareas por realizar de acuerdo al último PMD 

presentado. 
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Actualmente existen análisis que pueden ayudar en el proceso del diseño de las estrategias a 

seguir en los PMD, tal es el caso del Índice de las Ciudades Prósperas (ICP) que se realiza 

por parte de ONU-Habitat. Programa de las Naciones Unidas creado para el análisis de los 

asentamientos humanos y que busca que el desarrollo de la urbanización de las ciudades sea 

realmente sostenible para mejorar la condición de vida de la población (ONU- Habitat 

México, 2019). Para ello se miden seis dimensiones generales: productividad, infraestructura 

de desarrollo, calidad de vida, equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental, 

gobernanza y legislación; para el caso específico de México dentro de estas seis dimensiones 

generales existen 40 sub-dimensiones en una versión básica y 62 sub-dimensiones en la 

versión extendida de análisis que se pueden analizar de acuerdo al contexto del país. Las 

características de este indicador permite que se pueda usar como herramienta para un correcto 

diseño de la estructura de un gobierno municipal, el cual este verdaderamente enfocado a las 

necesidades de la población. 

 

Los resultados de la medición de 305 ciudades mexicanas se presentaron en el año 2016 y el 

análisis se llevó a cabo en colaboración entre ONU-Habitat y el Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), quien es una de las instituciones 

hipotecarias más grande del mundo y que tiene la mayor parte del mercado hipotecario 

mexicano. La ciudad de Lázaro Cárdenas obtuvo un puntaje de 56.03 lo que la posiciona en 

una situación no tan favorable y por lo tanto necesita fortalecer sus políticas urbanas de 

manera general. Para su mejor análisis se brindó un resultado por cada dimensión del 

indicador, los resultados fueron los siguientes:  

 

Tabla 5. Resultados de la Ciudad de Lázaro Cárdenas en el Indicador de Ciudades 

Prosperas 2018. 

Índice de Ciudades Prosperas 56.03 

01 Productividad 61.63 

  Crecimiento económico 57.27 

  Aglomeración económica 60.85 

  Empleo 66.76 

02 Infraestructura de desarrollo 63.17 
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  Infraestructura de vivienda 71.86 

  Infraestructura social 65.31 

  Infraestructura de comunicaciones 32.05 

  Movilidad urbana 92.62 

  Forma urbana 54.00 

03 Calidad de vida 57.00 

  Salud 66.73 

  Educación 81.64 

  Seguridad y protección 43.82 

  Espacio público 35.81 

04 Equidad e inclusión social 68.30 

  Equidad económica 47.24 

  Inclusión social 76.45 

  Inclusión de género 81.21 

05 Sostenibilidad ambiental 74.84 

  Calidad del aire 47.03 

  Manejo de residuos 77.48 

  Energía 100.00 

06 Gobernanza y legislación urbana 27.29 

  Participación y rendición de cuentas 43.46 

  
Capacidad institucional y finanzas 

municipales 
38.41 

  Gobernanza de la urbanización 00.00 

Fuente: (ONU-Habitat, 2018). 

 

Considerando las escalas de prosperidad urbana y niveles de intervención (ver figura 5) del 

índice, se observa que las dimensiones (1) productividad, (2) infraestructura de desarrollo, 

(3) calidad de vida, (4) equidad e inclusión social se encuentran “moderadamente débiles” al 

igual que el resultado general. Sin embargo la dimensión (5) sostenibilidad ambiental alcanza 

un nivel de sólido por lo que solo se necesita consolidar políticas, pero en la dimensión (6) 

gobernanza y legislación urbana el nivel es “muy débil” por lo que se deben priorizar políticas 
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urbanas. Sin embargo de acuerdo con el eje LZC Prospero planeado en el PMD 2018/2021 

se puntualiza el impulso de desarrollo económico, la productividad y el empleo.  

 

Figura 5. Escalas de prosperidad urbana y niveles de intervención. 

 
Fuente: (ONU-Habitat, 2018). 

 

Analizando a profundidad cada eje planteado en PMD 2018/2021, se pueden observar las 

siguientes acciones:  

Tabla 6. Análisis detallado del PMD 2018/2021. 

Eje principal Objetivo Temas 

Gobierno de la 

esperanza 

Ser un gobierno con 

resultados, que velara por los 

intereses de los más 

desprotegidos, procurando 

en todo momento un 

desarrollo sustentable y 

armónico de la ciudad, que 

abarcara cada calle, cada 

colonia y cada tenencia. 

x Gobierno cercano. 

x Gobierno organizado. 

x Gobierno de gestión. 

x Gobierno fuerte. 

x Gobierno transparente. 

x Gobierno próspero 

x Gobierno accesible. 

x Gobierno austero. 

Primero las personas Trabajar por generar mejores 

condiciones de desarrollo 

para los ciudadanos. 

x Salud. 

x Dignidad de las mujeres. 

x Educación y cultura. 

x Grupos vulnerables. 

x Juventud. 
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x Seguridad y gobernabilidad. 

LZC Verde Respetar la naturaleza y vivir 

en armonía con nuestro 

mundo. Donde se respete la 

naturaleza y los procesos 

productivos limpios y un 

tratamiento de desechos 

eficaz. 

x Ordenamiento ecológico. 

x Gestión de residuos sólidos. 

x Tratamiento de aguas 

residuales. 

x Educación ambiental. 

x Restauración de ecosistemas. 

x Cambio climático y calidad 

del aire. 

LZC Urbano-

Sostenible 

Mayor gestión e inversión en 

obra pública, con una 

infraestructura urbana 

suficiente para generar las 

condiciones de bienestar y 

prosperidad. 

x Ciudad ordenada 

x Zonas de riesgo y 

vulnerabilidad. 

x Agua potable. 

x Drenaje y alcantarillado. 

x Movilidad vial. 

x Imagen urbana. 

LZC Prospero Impulsar el desarrollo 

económico, la productividad 

y el empleo en el municipio, 

y con ello mejorar el nivel de 

vida de la población, 

logrando prosperidad de los 

habitantes.  

x Promoción de empleo. 

x Comercio y servicios. 

x Industria sustentable. 

x Desarrollo pesquero. 

x Turismo. 

x Zona Económica Especial. 

x Conectividad. 

Fuente: elaboración propia con el datos del PMD 2018/2021. 

 

Haciendo un cruce de información con los objetivos del PMD 2018/2021 y los resultados del 

ICP 2018 se puede verificar si los ejes establecidos en el actual gobierno permitirán alcanzar 

la prosperidad que necesita la ciudadanía en función de los estándares establecidos por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). El resultado de este ejercicio comparativo nos 

indica que existen 16 temas diseñados en el PMD que no están relacionados con ninguna de 
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las dimensiones del ICP aplicado a la ciudad de Lázaro Cárdenas. De igual forma se 

identifico que existen también dimensiones del ICP que no tienen ningún tema que se ocupe 

estas, como son: aglomeración económica, movilidad urbana, espacio público, energía y 

gobernanza de la urbanización.  

 

Conclusión 

 

Si bien la Ley Orgánica Municipal del Estado define los puestos indispensables en la 

estructura de los Municipios del Estado, esta no limita a los diferentes gobiernos municipales 

a generar una estructura organizacional dentro de lo establecido por la ley, acorde a las 

propuestas particulares que cada gobierno genera y que ayude al cumplimiento del Plan 

Municipal de desarrollo. 

 

De acuerdo a las estructuras organizacionales encontradas se pueden observar diferencias 

evidentes, en la Figura 2 se aprecian seis líneas de mando directas y tres líneas de organismos 

paramunicipales. A diferencia la Figura 1 donde podemos observar dos Secretarías, cuatro 

Coordinaciones, cuatro Direcciones, la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal, además de 

la Contraloría, la Sindicatura y la Dirección de Enlace institucional con líneas de mando 

directo al Presidente Municipal y finalmente CAPALAC como organismo paramunicipal. En 

ambos casos su departamentalización fue diseñada con una estructura funcional. Para el caso 

del actual gobierno municipal se identificaron ocho funciones (véase tabla 3) que no se 

organizan bajo ninguna estructura y no es posible identificar la jerarquización de estas, por 

lo que solo se puede considerar como una lista de áreas funcionales del ayuntamiento. 

 

Por lo anterior, al no encontrar una estructura debidamente diseñada en la cual sea posible 

distinguir una correcta jerarquización es más difícil ejecutar el PMD con resultados 

satisfactorios. Pues se considera que para lograr un resultado eficaz en cualquier entidad es 

fundamental tener una correcta estructura organizacional, además de la definición de las 

actividades pertenecientes a cada eje de estratégico que se llevará a cabo en las funciones de 

la entidad.  
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Los ejes de acción presentados en los PMD se realizaron considerando diferentes fuentes de 

información, los correspondientes a los periodos 2008/2011 y los 2012/2015 tuvieron su base 

de realización en estudios preliminares a la población y sus condiciones, además del apoyo 

de COPLADEMUN y CODECOS. En el caso de del PMD 2015/2018 se establecieron mesas 

de trabajo de las cuales resultaron las estrategias a seguir. Finalmente en el PMD 2018/2021 

se tomó en consideración lo establecido desde el Gobierno Federal y Estatal, sin embargo el 

utilizado PDN pertenece a un periodo que concluyó en el momento en que iniciaba la gestión 

de la actual presidenta municipal. Por lo tanto es necesario verificar si los ejes de acción son 

correspondientes al PDN actual.  

 

Se identificó que los PMD analizados establecieron la visión buscando prosperidad y 

desarrollo para la ciudadanía, por medio de brindar servicios de calidad, mejorar la 

infraestructura y brindar seguridad. Por lo tanto se puede retroalimentar el PMD 

considerando el ICP.  

 

Se propone que en un futuro la realización de los PMD se diseñen en función de métricas 

mundialmente aceptadas, como lo es el ICP, ya que este tipo de indicadores fomentan el 

desarrollo sostenible urbano, lo que a su vez reflejara en una mejor calidad de vida y bienestar 

nacional, visión que se ha establecido en los diferentes gobiernos. Eso permitirá que los ejes 

de acción estén verdaderamente alineados con la realidad de la ciudad, como se observo el 

PMD planea el impulso del desarrollo económico, la productividad y el empleo, sin embargo 

el ICP indica que la ciudad de Lázaro Cárdenas debe priorizar sus acciones en tema de 

gobernanza y legislación urbana. Por lo tanto es evidente que la forma en la cual esta diseñado 

el PMD actual es muy diferente a la visión que se desea alcanzar desde las organizaciones 

mundiales.  

 

Durante el análisis detallado del PMD 2018/2021 se identificaron líneas estratégicas 

repetidas en diferentes ejes de acción, lo que justifica la importancia de tener un referente 

sólido para el correcto diseño del plan, como puede ser el ICP. 
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Una situación evidente es la diferencia en el desarrollo de la ciudad y el puerto de esta. Es de 

conocimiento público que el Puerto de Lázaro Cárdenas es uno de los más importantes de 

Latinoamérica, sus características naturales le han permitido generar un movimiento de carga 

bastante sobresaliente aun sin trabajar a su máxima capacidad. Sin embargo el nivel que este 

presenta esta muy por arriba de la situación de la ciudad, por lo que seria interesante la 

existencia de un área que permita un vinculo directo y constante entre ellos, cuya actividad 

principal sea establecer acciones con las cuales la ciudad ofrezca servicios e infraestructura 

que complementen al puerto y satisfagan a sus usuarios de este, así como a los ciudadanos 

lázaro cardenenses. Lo que consecuentemente abonaría a mantener un desarrollo equitativo 

entre ciudad y puerto.  
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Resumen 

El AHP es un método de selección de alternativas que están en función de una serie de 

criterios o variables, las cuales suelen estar en conflicto; para resolver este problema, se 

realiza la ponderación tanto de los criterios como de las distintas alternativas utilizando una 

serie de matrices y una escala fundamental para llevar a cabo las comparaciones por pares. 

Esta metodología es considerada por varios autores como una herramienta de mucha utilidad 

que ayuda a la toma de decisiones complejas mediante la formulación del problema de 

decisión de un modo lógico y racional. El método AHP ha sido aplicado en diferentes 

campos, en el caso del presente trabajo se aplica para jerarquizar las variables que inciden en 

la competitividad empresarial hotelera de Morelia, Michoacán. 

 

Palabras Clave: Competitividad empresarial, sector hotelero, métodos de decisión 

multicriterio, AHP 

 

Abstract  

The AHP is a method of selecting alternatives based on a series of criteria or variables, which 

are often in conflict; to do this, it is necessary weighting both the criteria and the different 

alternatives by using the paired comparison matrices and the fundamental scale. The use of 

this methodology is considered by several authors as a very useful tool as auxiliar of complex 

decision making by formulating the decision problem in a logical and rational way and can 

be applied to different fields. In this study, this methodology is applied to rank the variables 

that affect hotel business competitiveness in Morelia, Michoacán. 

 

Keywords: Business competitiveness, hospitality sector, multicriteria decision methods, 

AHP 

 

Introducción 

De acuerdo con la percepción de Miller (1956), la retórica aristotélica se ha ocupado en 

recalcar que el hombre está obligado a tener que elegir entre una vasta cantidad de 

alternativas, aunque no hay reglas sistemáticas infalibles. Por ende, cada vez es más 
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apremiante la necesidad de tomar decisiones y mayor el riesgo que se asume dado la 

vertiginosidad en los cambios del actual entorno.  

El interés del hombre por encontrar herramientas que faciliten la decisión en tiempo y certeza 

ha sido una constante desde hace siglos, lo que ha llevado a la creación de diversas técnicas 

que son empleadas para la evaluación de posibles soluciones a un determinado problema, 

ente estas metodologías se encuentra el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) que fue 

propuesto por Thomas Saaty (1980) para dar solución a problemas de alta complejidad que 

involucren múltiples criterios. 

De manera tradicional se ha clasificado al AHP como una técnica de análisis multicriterio 

discreto (número finito de alternativas de elección) con capacidad de operar variables 

cualitativas y cuantitativas.  

En este documento se aplica el AHP para jerarquizar las variables que inciden en la 

competitividad empresarial hotelera de Morelia, Michoacán y se divide en dos partes, en 

primera instancia se identificaron las variables que inciden en la competitividad de las 

empresas hoteleras morelianas a través de la revisión de la literatura especializada y mediante 

entrevistas a profundidad a expertos, posteriormente y una vez determinadas las variables de 

estudio, se aplicó la metodología AHP para jerarquizar dichas variables.  

 

Marco Teórico 

1.1 Adquisición de variables a través de la revisión de la literatura 

Los autores de la literatura especializada resaltan algunos factores que impactan 

positivamente en el desempeño de las empresas hoteleras para lograr un mejor 

posicionamiento competitivo, uno de ellos es el capital humano, dado que la hospitalidad, 

como cualquier otra rama de los servicios, la participación del capital humano es 

imprescindible y representa una fuente importante para la creación de diversas ventajas 

competitivas para una empresa hotelera (Ioncica, Tala, Brindusoiu, & Ioncica, 2008). Por su 

parte, Þuclea & Pãdurean (2008) consideran que es el capital humano el que representa el 

punto central en cada actividad en la industria de la hospitalidad, desde la creación y el diseño 

hasta el desarrollo y la prestación de todos los servicios. Aunado a lo anterior, Pacheco, 

Rodríguez, & Cornejo (2009) añaden que los recursos humanos son los que crean y 
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proporcionan valor agregado y por ende son un mecanismo de soporte y un medio para que 

la empresa gane ventajas competitivas. 

Bañón & Aragón (2006) y Chens, Sok, & Sok (2008) consideran como otro factor 

determinante éxito competitivo a los recursos tecnológicos con los que cuenta la empresa e 

incluyen el stock de tecnologías, es decir, el conjunto de conocimientos, formas, métodos, 

instrumentos y procedimientos que permiten combinar los diferentes recursos y capacidades 

de la empresa en los procesos productivos y organizativos para lograr que estos sean 

eficientes. Por su parte, Connolly, Bustos, & Moreno (2008) consideran que, en la actualidad 

se puede afirmar que la tecnología y el negocio son inseparables y están interrelacionados 

con una codependencia que se ha convertido en un factor crítico de éxito de la industria de 

la hospitalidad. 

Así mismo, Camisón, Lapiedra, Segarra, & Boronat (2004) y Tsai et al (2009) encuentran a 

la habilidad de la empresa para realizar innovaciones como un factor más para lograr la 

competitividad y afirman que existe una relación positiva existente entre la innovación y el 

éxito competitivo; de acuerdo con esto y según Lloyd, Muller, & Wall (2002) la ventaja 

competitiva en este factor descansa en la menor complejidad organizativa y en los bajos 

niveles de burocracia, la comunicación más fluida y directa entre los diversos departamentos 

y entre la gerencia y el personal y, sobre todo, en el contacto más cercano con el mercado, lo 

que les permite tener una gran capacidad de respuesta a los cambios en el entorno. Acotando 

lo anterior, Verhees & Meulenberg (2004) consideran que en una empresa los mayores 

niveles de comunicación existentes, los menores niveles de formalización, que dotan de una 

mayor autonomía a los trabajadores, y el mayor compromiso que se establece entre trabajador 

y empresa facilitan la generación de redes colectivas de conocimiento que sirvan de base al 

desarrollo de las mejoras en productos, servicios o procesos. 

Por otra parte, en la Tabla 1 se muestra en resumen a los autores de la literatura especializada 

de la presente década que resaltan los factores que impactan en el desempeño de las empresas 

hoteleras. 
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Tabla 1: Variables que inciden en la competitividad empresarial de los hoteles morelianos 

 
 

1.2 Adquisición de variables a través de entrevistas a profundidad de expertos 

De acuerdo con Rodríguez, Gil, & García (1996), la entrevista a profundidad es una técnica 

en la que el entrevistador solicita información a un entrevistado quien de manera oral 

transmite su definición personal de la situación; en este sentido, y durante la conversación 

sostenida con cada uno de los entrevistados se buscó estimular y se conducir un dialogo 

continuo, sin listado de preguntas determinadas ni libreto, es decir una entrevista no 

estructurada, cuyo marco único de referencia fue la identificación y definición de los factores 

que influyen el nivel de competitividad de su empresa y del sector hotelero moreliano.  

Una vez concluida las 5 entrevistas a los gerentes seleccionados; se procesó, analizó e 

interpretó la información obtenida, y de acuerdo con la percepción de generalizada de los 

AUTORES VARIABLE 

Bañón & Aragón (2006); De la Cruz, Morales & Carrasco (2006); Ioncica, Tala, Müller & Ioncica
(2008); Chens, Shu-Te, Sok & Sok (2008); Pacheco, Rodríguez & Cornejo (2009); Tsai, Song & Wong
(2009); Saavedra (2012); Bonales, Aguirre & Cortés (2013); Estrada, Morgan & Cuamea (2014); Lacap
(2014); Juhász-Dóra (2015); Sanjeev & Bandyopadhyay (2016); Carbonell & Vogel (2016); Sanjeev
(2016)

Bañón & Aragón (2006); De la Cruz, Morales & Carrasco (2006); Lillo, Ramón & Sevilla (2007);
Padurean & Tuclea (2008); Chens, Shu-Te, Sok & Sok (2008); Ioncica, Tala, Müller & Ioncica (2008);
Aguilera, González & Heredia (2010); Saavedra (2012); Ramírez, García & Cano (2013); Meşter &
Bugnar (2014); Lacap (2014); Veiga (2014); Quijano, Arguelles & Aguilar (2016); Ahumada &
Perusquia (2016); Bodnaruka, O'Brienb & Simonovc (2016); Isola, Odekunle & Akanni (2016); Verma
& Chandra (2016); Ibarra, González & Demuner (2017)

Ioncica, Tala, Müller & Ioncica (2008); Padurean & Tuclea (2008); Pacheco, Rodríguez & Cornejo
(2009); Tsai, Song & Wong (2009); Carmona (2012); Bonales, Aguirre & Cortés (2013); Ramírez,
García & Cano (2013); Aguilasocho, Galeana & Guerra (2014); Estrada, Morgan & Cuamea (2014);
Dwyer, Knežević, Edwards & Mihalič (2014); Juhász-Dóra (2015); Fraja, Matuteb & Meleroa (2015);
Sanjeev & Bandyopadhyay (2016); Aznar, Bagur & Rocafort (2016); Carbonell & Vogel (2016); Mazur
(2016); González, Quiroz & Espinoza (2016); García, León & Nuño (2017)

Bañón & Aragón (2006); De la Cruz, Morales & Carrasco (2006); Chens, Shu-Te, Sok & Sok (2008);
Pacheco, Rodríguez & Cornejo (2009); Tsai, Song & Wong (2009); Saavedra (2012); Saavedra & Milla
(2012); Carmona (2012); Bonales, Aguirre & Cortés (2013); Ramírez, García & Cano (2013); Meşter &
Bugnar (2014); Aguilasocho, Galeana & Guerra (2014); Veiga (2014); Ibarra (2014); Juhász-Dóra
(2015); Mora, Vera & Melgarejo (2015); Pappas (2015); Sanjeev (2016); Sanjeev & Bandyopadhyay
(2016); Aznar, Bagur & Rocafort (2016); Ibarra, González & Demuner (2017); García, León & Nuño
(2017)

Rubio & Aragón (2006); Padurean & Tuclea (2008); Tsai, Song & Wong (2009); Meneses & Teixeira
(2011); Rodríguez & Brown (2012); Rodríguez & Andrade (2012); Ramírez, García & Cano (2013);
Campo, Díaz & Yagüe (2013); Yüzbaşıoğlu, Çelik & Topsakal (2014); Meşter & Bugnar (2014);
Estrada, Morgan & Cuamea (2014); Fraja, Matuteb & Meleroa (2015); Pappas (2015); Quijano,
Arguelles & Aguilar (2016); Ahumada & Perusquia (2016); Vij (2016); Sanjeev (2016); Volodymyr
(2016); Sanjeev & Bandyopadhyay (2016); Danna, Alarcón & Gómez (2017)

Bañón & Aragón (2006); De la Cruz, Morales & Carrasco (2006); Saavedra (2012); Saavedra & Milla
(2012); Veiga (2014); Juhász (2015); Mora, Vera & Melgarejo (2015); Herciu (2015); Aznar, Bagur &
Rocafort (2016); Bodnaruka, O'Brienb & Simonovc (2016); Sánchez & Sánchez (2016); Camisón, Puig-
Denia, Forés, Fabra, Muñoz & Muñoz (2016); Arif, Noor-E-Jannat & Anwar (2016); García, León &
Nuño de la Parra (2017); Ibarra, González & Demuner (2017)

Innovación

Recursos Tecnológicos

Capital Intelectual

Gestión del Conocimiento

Mercadotecnia

Recursos Financieros 
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expertos entrevistados, los principales factores que inciden en la competitividad empresarial 

en los establecimientos de hospedaje turístico en Morelia, Michoacán son los siguientes: 

1. Mercadotecnia 

Del total de entrevistados, esta variable fue mencionada por todos, haciendo 

referencia a la planificación integral de un plan de mercadotecnia al cual se le debe 

promover con todas las herramientas al alcance y así, mediante un mayor índice de 

ventas y un servicio de calidad, obtener los resultados óptimos para la empresa. 

2. Recursos tecnológicos  

Si bien, la variable mercadotecnia fue menciona por todos los expertos, la variable 

tecnología va relacionada con ella pues los expertos la relacionan con la 

mercadotecnia y la innovación para lograr optimizar la comunicación con el cliente 

al mismo tiempo rentabilizar al máximo las herramientas tecnológicas disponibles y 

así lograr un servicio y producto diferenciado. 

3. Innovación  

Los empresarios hoteleros consideran que la mejor manera de destacar y lograr un 

mejor servicio y producto turístico es integrarse a los adelantos tecnológicos y ofrecer 

servicios innovadores y adecuados a las exigencias del mercado. 

4. Capital intelectual 

Los expertos reconocen la hotelería como uno de los sectores en donde el recurso 

humano es fundamental para lograr la satisfacción de los clientes; sin embargo, 

consideran que los conocimientos, las habilidades, la experiencias y la creatividad de 

cada empleado son fuentes esenciales de competitividad. 

1.3 Variables que inciden en la competitividad empresarial de los hoteles morelianos 

Después de haber concluido las dos etapas de la investigación anteriormente mencionadas se 

procedió al procesamiento, análisis e interpretación de la información obtenida, logrando 

identificar los principales factores que inciden en la competitividad empresarial en los 

establecimientos de hospedaje turístico en Morelia, Michoacán ver Tabla 2. 
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Tabla 2: Variables que inciden en la competitividad empresarial de los hoteles morelianos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología 

2.1 Objetivo general 

Identificar y jerarquizar los factores que influyen la competitividad empresarial de los hoteles 

morelianos usando para ello la metodología AHP. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar factores que influyen la competitividad empresarial de los hoteles 

morelianos. 

2. Jerarquizar los factores que influyen la competitividad empresarial de los hoteles 

morelianos usando para ello la metodología AHP. 

2.3 Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) 

El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), fue propuesto por Thomas Saaty (1980) para dar 

solución a problemas de alta complejidad que involucren múltiples criterios, de manera 

tradicional se le ha clasificado como una técnica de análisis multicriterio discreto (número 

finito de alternativas de elección) con capacidad de operar variables cualitativas y 

cuantitativas.  

De acuerdo con Aznar & Guijarro (2012) el AHP es un método de selección de alternativas 

en función de una serie de criterios o variables, las cuales suelen estar en conflicto; para ello, 

se realiza una ponderación tanto los criterios como las distintas alternativas utilizando las 

matrices de comparación pareadas y la escala fundamental para realizar las comparaciones 

por pares. 

Identificador Variable
A Capital Intelectual
B Gestión del Conocimiento
C Mercadotecnia
D Innovación
E Recursos Financieros 
F Recursos Tecnológicos
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Según Berumen & Llamazares (2007), el AHP se caracteriza por la facilidad que presenta en 

dar a entender la problemática a resolver a través de un proceso ordenado y gráfico de las 

etapas requeridas en la toma de decisiones, las cuales se sintetizan a continuación. 

1. La definición del problema:  

En esta etapa que se identifica el problema y sus componentes (criterios y 

alternativas) que se habrá de resolver por medio de la clasificación (ranking) de las 

alternativas disponibles para su solución o bien de la selección de una de ellas. A 

partir de lo anterior, se elaborará un esquema jerárquico (Figura 1) el cual estará 

conformado en su nivel más alto por la meta u objetivo general; en el nivel intermedio 

se encontrarán los criterios que serán tomados en cuenta para la consecución del 

objetivo y el nivel inferior estará conformado por las alternativas mediante las cuales 

se podrá alcanzar el objetivo general. 

Figura 1: Modelo jerárquico 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Saaty (1980) 

2. La valoración de los elementos: 

En esta etapa se caracteriza por la realización de comparaciones por pares basada en 

la emisión de juicios de valor acerca de la importancia relativa tanto de los criterios 

como de las alternativas. 

En este proceso, al realizarse las comparaciones se deberá de expresar verbalmente 

la importancia entre dos elementos y representarlas mediante valores numéricos de 

acuerdo a la escala Saaty (Tabla 1). 

De esta manera cuando se lleve a cabo la comparación entre dos elementos y estos 

sean de igual importancia, se considerará que el número que describa dicha 

comparación será el 1; cuando sea moderadamente importante será el número 3 el 

OBJETIVO GENERAL

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa ... Alternativa k

Criterio 1 Criterio 2 Criterio ... Criterio n
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que describa dicha comparación; el número 5 se usará para describir una importancia 

grande; 7 cuando esta importancia sea muy grande y 9 cuando sea extrema; para 

expresar situaciones intermedias se utilizarán los números pares. 

 

Tabla 3: Escala fundamental de comparación por pares 

 
Fuente: Saaty (1980) 

El resultado de cada comparación será una matriz cuadrada, recíproca y positiva, 

llamada matriz de comparación pareada, en la cual se distinguirá la dominación 

relativa en términos de importancia de un elemento sobre el otro. Siendo la base sobre 

la cual se deberán de realizar las matrices de comparación pareadas la siguiente: 

Suponiendo que tenemos una matriz A de dimensión n×n, con los juicios de la 

importancia relativa de los atributos o criterios, y aij es el elemento (i, j) de A, en 

donde sea i=1, 2,… n, y sea j=1, 2,… n. 

Entonces se puede decir que A es una matriz de comparaciones pareadas de n criterios, 

en la cual aij es la medida de la importancia relativa del criterio de la fila i cuando se 

compara con el criterio de la columna j. 

Siendo todos los elementos en la matriz A positivos y cumpliendo las siguientes 

propiedades:  

a) Reciprocidad: si A es una matriz de comparaciones pareadas se cumple que: 

aij=1/aji, para todas i, j=1, 2,... n  

b) Consistencia: aij=aik/ajk para todas i, j, k=1, 2,... n 

(0.1)   

Valor Definición Comentarios

1 Igual importancia El criterio A es igual de importante que el
criterio B

3 Importancia moderada La experiencia y el juicio favorecen
ligeramente al criterio A sobre el B

5 Importancia grande La experiencia y el juicio favorecen
fuertemente al criterio A sobre el B

7 Importancia muy grande El criterio A es mucho más importante que el
B

9 Importancia extrema La mayor importancia del criterio A sobre el
B esta fuera de toda duda

2,4,6 y 8 Valores intermedios entre los anteriores, cuando es necesario matizar
Si el criterio A es de importancia grande frente al criterio B las
notaciones serían las siguientes:Recíprocos de lo 

anterior Criterio A frente a criterio B 5/1
Criterio B frente a criterio A 1/5
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3. Síntesis:  

El proceso de síntesis consiste en calcular la prioridad o preponderancia de cada uno 

de los elementos que se comparan, así como el grado de la consistencia existente entre 

los juicios de valor. Para ello, es necesario el cálculo de los vectores propios, para 

ello se deberán de realizar tres cálculos: 

1)  Realizar la adición de los valores existentes de cada columna de la matriz de 

comparación pareada. 

(0.2) 
1

11, 2,...
n

v v vn a ¦  

2) Cada elemento de la matriz deberá ser dividido entre el total de la columna a la 

que pertenece; el resultado de estas operaciones será una nueva matriz a la que se 

nombrará matriz de comparaciones pareada normalizada.  

(0.3) 

112

221

1 2

1
1 2

1
1 2

1
1 2

n

n

normalizda

n n
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aa
v v vnA
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¨ ¸
¨ ¸
¨ ¸
© ¹

 

A) El vector propio resultará de obtener el promedio de cada fila de la matriz de 

comparaciones pareada normalizada, para ello será necesario calcular 

primeramente el vector columna que contenga los promedios de las filas, 
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y posteriormente obtener el vector propio. 

 

 

(0.5) 
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A manera de verificación se deberá de corroborar que la adición de todos los 

elementos del vector propio sea igual a 1. 

4. Matriz de vectores propios o matriz de prioridades de las alternativas:  

Se le llama matriz de prioridades de las alternativas a aquella matriz que concentra 

a los vectores propios de las alternativas. 

(0.6) 

 Criterio 

1 

Criterio 

2 

… Criterio 4 

Alternativa 

1 
11 12 1

21 22 2

1 2

m

m

n n nm

p p p
p p p
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§ ·
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¨ ¸
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 Alternativa 

2 

. 

. 

. 
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Alternativa 

3 

 

En donde el promedio de sus filas es el peso (w) de los criterios que serán evaluados 

para determinar su prioridad. 

(0.7) 

 

 

Resultados obtenidos mediante la aplicación de la metodología ahp para la 

jerarquización de las variables de estudio. 

1. Elaboración del esquema jerárquico 

Se inicia por definir el objetivo, teniendo presente que las metas determinadas finalmente 

deben representar las necesidades e intereses generales de la unidad de decisión. En el 

caso que se presenta el objetivo está perfectamente identificado: Jerarquizar las variables 

de estudio usando el criterio de 6 expertos. 
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Figura 2: Modelo jerárquico específico 

 
Fuente: Elaboración propia 

2. La valoración de los elementos: 

En esta etapa de la valoración de realizó la comparación por pares de las variables. Las 

matrices cuadradas resultantes A=(aij) reflejan la dominación relativa de un elemento 

frente a otro. Por lo tanto, aij representa la dominación de la variable i sobre la j. 

Cada experto de un total de 6, realizó la misma valoración de las variables, siendo los 

resultados, los siguientes: 

Tabla 4: Comparación por pares experto 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

Jerarquización 
de las variables 

Objetivo Criterio Alternativa

Variable A

Variable B

Variable C

Variable D

Variable E

Variable F

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Experto 4

Experto 5

Experto 6

Capital Intelectual Gestión del 
Conocimiento Mercadotecnia Innovación Recursos 

Financieros 
Recursos 

Tecnológicos

Capital Intelectual 1 3 0.200 0.200 5 3

Gestión del 
Conocimiento 0.333333333 1 0.333 5 3 7

Mercadotecnia 5 3 1 3 9 5

Innovación 5 0.2 0.333333333 1 3 3

Recursos 
Financieros 0.2 0.333333333 0.111111111 0.333333333 1 0.333

Recursos 
Tecnológicos 0.333333333 0.142857143 0.2 0.333333333 3 1
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Tabla 5: Comparación por pares experto 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6: Comparación por pares experto 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7: Comparación por pares experto 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8: Comparación por pares experto 5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Capital Intelectual Gestión del 
Conocimiento Mercadotecnia Innovación Recursos 

Financieros 
Recursos 

Tecnológicos

Capital Intelectual 1 5 2.000 5.000 7 5

Gestión del 
Conocimiento 0.2 1 3.000 7 5 9

Mercadotecnia 0.5 0.333333333 1 5 9 7

Innovación 0.2 0.142857143 0.2 1 3 5

Recursos 
Financieros 0.142857143 0.2 0.111111111 0.333333333 1 0.333

Recursos 
Tecnológicos 0.2 0.111111111 0.142857143 0.2 3 1

Capital Intelectual Gestión del 
Conocimiento Mercadotecnia Innovación Recursos 

Financieros 
Recursos 

Tecnológicos

Capital Intelectual 1 5 0.200 9.000 3 3

Gestión del 
Conocimiento 0.2 1 0.200 3 5 3

Mercadotecnia 5 5 1 9 7 5

Innovación 0.111111111 0.333333333 0.111111111 1 3 2

Recursos 
Financieros 0.333333333 0.2 0.142857143 0.333333333 1 3.000

Recursos 
Tecnológicos 0.333333333 0.333333333 0.2 0.5 0.333333333 1

Capital Intelectual Gestión del 
Conocimiento Mercadotecnia Innovación Recursos 

Financieros 
Recursos 

Tecnológicos

Capital Intelectual 1 0.2 0.333 5.000 0.2 0

Gestión del 
Conocimiento 5 1 3.000 3 0 3

Mercadotecnia 3 0.333333333 1 5 0.2 3

Innovación 0.2 0.333333333 0.2 1 0 3

Recursos 
Financieros 5 3 5 3 1 6.000

Recursos 
Tecnológicos 9 0.333333333 0.333333333 0.333333333 0.166666667 1

Capital Intelectual Gestión del 
Conocimiento Mercadotecnia Innovación Recursos 

Financieros 
Recursos 

Tecnológicos

Capital Intelectual 1 7 0.200 7.000 5 3

Gestión del 
Conocimiento 0.142857143 1 0.333 5 3 3

Mercadotecnia 5 3 1 7 5 5

Innovación 0.142857143 0.2 0.142857143 1 3 7

Recursos 
Financieros 0.2 0.333333333 0.2 0.333333333 1 3.000

Recursos 
Tecnológicos 0.333333333 0.333333333 0.2 0.142857143 0.333333333 1
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Tabla 9: Comparación por pares experto 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los resultados derivados cada una de las comparaciones pareadas y después de 

obtener el vector propio de cada una de ellas, se elaboró la matriz de vectores propios (Tabla 

10). 

Tabla 10: Matriz de vectores propios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de esta nueva matriz ahora es posible obtener el peso (w) de los criterios que serán 

evaluados para determinar su prioridad; siendo los resultados obtenidos, los siguientes: 

Tabla 11: Matriz de vectores propios 

 

Capital Intelectual Gestión del 
Conocimiento Mercadotecnia Innovación Recursos 

Financieros 
Recursos 

Tecnológicos

Capital Intelectual 1 7 5.000 5.000 3 3

Gestión del 
Conocimiento 0.142857143 1 3.000 0.333333333 5 3

Mercadotecnia 0.2 0.333333333 1 3 0.333333333 7

Innovación 0.2 3 0.333333333 1 5 5

Recursos 
Financieros 0.333333333 0.2 3 0.2 1 3.000

Recursos 
Tecnológicos 0.333333333 0.333333333 0.142857143 0.2 0.333333333 1

EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 EXPERTO 4 EXPERTO 5 EXPERTO 6

Capital Intelectual 0.16 0.37 0.23 0.08 0.27 0.38

Gestión del 
Conocimiento 0.22 0.26 0.13 0.20 0.14 0.15

Mercadotecnia 0.37 0.21 0.45 0.14 0.39 0.14

Innovación 0.16 0.08 0.07 0.08 0.11 0.17

Recursos 
Financieros 0.03 0.03 0.06 0.38 0.06 0.11

Recursos 
Tecnológicos 0.06 0.05 0.05 0.11 0.04 0.05

RANKING

Capital Intelectual 0.248 2

Gestión del 
Conocimiento 0.184 3

Mercadotecnia 0.285 1

Innovación 0.113 4

Recursos Financieros 0.113 5

Recursos Tecnológicos 0.058 6

RESULTADOS
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El estudio realizado permite validar que los métodos de decisión multicriterio en específico 

el AHP, es una herramienta de gran utilidad para hacer frente a las implicaciones derivadas 

a la toma de decisión cuyo problema estriba en una cantidad considerable de alternativas. 

Con los resultados obtenidos de todas las valoraciones realizadas por los expertos (Tabla 11), 

se observa que, de acuerdo a la percepción global de los expertos la variable cuya mayor 

importancia tiene es La Mercadotecnia, al haber obtenido el primer puesto en el ranking con 

un puntaje de 0.285. 

En el segundo puesto, se colocó la variable Capital Intelectual, cuyo puntaje fue 0.248, 

seguida por la variable Gestión del conocimiento con 0.184. 

En el caso del cuarto y quinto puesto de importancia, se encontraron empatadas las variables 

Innovación y Recursos Financieros, esto debido que solo se consideraron 3 decimales, sin 

embargo, si se quisiera saber cuál de ellos tiene un mayor puntaje, el cuarto puesto lo ocuparía 

la Innovación con una diferencia de 0.0002 sobre la variable Recursos Financieros. En el 

último puesto del ranking, esta la variable Recursos Tecnológicos. 

 

Conclusiones 

Es permisible mencionar que, de acuerdo con resultados obtenidos en la primera etapa de 

esta investigación, se puede corroborar la existencia de factores que inciden y pueden 

explicar el éxito competitivo de las empresas hoteleras. 

Así mismo, mediante la aplicación de la metodología AHP se han jerarquizados dichos 

factores de manera satisfactoria, por lo que se puede aseverar que el uso de esta herramienta 

es un método simple y flexible, que plantea el problema a resolver de una manera sencilla y 

además permite analizar por separado el comportamiento y la contribución de cada 

componente evaluado de acuerdo al objetivo general, empleando de forma natural una 

jerarquización de los criterios, cosa que no pueden hacer los métodos que exigen 

comparaciones globales de las alternativas. Así mismo, no es necesario el uso de información 

cuantitativa para llegar a un resultado, basta el juicio de valor de un experto o en su defecto 

de un decisor. 
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Con los resultados obtenidos en la segunda etapa, se observa que, de acuerdo a la percepción 

de los expertos, el orden (mayor a menor importancia) en el que se clasifican las variables es 

el siguiente: 

1. La Mercadotecnia 

2. El Capital Intelectual 

3. La Gestión del conocimiento  

4. La Innovación  

5. Los Recursos Financiero 

6. Los recursos Tecnológicos 

Se propone continuar la investigación desde un enfoque que aborde y desarrolle la teoría de 

la competitividad desde un punto de vista empresarial; a través de la investigación científica 

de tipo cuantitativa, con un análisis correlacional multivariante, que incluya un análisis 

descriptivo que permita examinar y conocer el perfil empresarial de los hoteles, así como las 

prácticas empresariales relacionadas específicamente con la mercadotecnia, el capital 

intelectual, la gestión del conocimiento, la innovación, los recursos financiero y los recursos 

tecnológicos; para que de esta manera, la información que se desprenda de la futura 

investigación pueda ser utilizada como una fuente de información útil para la implementación 

de estrategias y la toma de decisiones que ayuden a incrementar de la competitividad 

empresarial en el sector hotelero de Morelia, Michoacán. 
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Resumen 

 

En la presente investigación, se pretende conocer cuáles son los aspectos comerciales que 

inciden en el desempeño financiero de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 

del departamento del Caquetáá, mediante el análisis del total recursos recibidos por 

subsidios y contribuciones, el total de suscriptores según estrato social, el número de 

facturaciones por año, el consumo promedio por estrato y el comportamiento del recaudo 

para la vigencia 2017, con respecto a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo. Para la investigación se aplicó a manera de diagnóstico, un instrumento de medición 

con un enfoque cualitativo y descriptivo en donde el método analítico, así como deductivo 

permitió extraer del trabajo de campo la información necesaria para poder concluir de 

manera general que los aspectos comerciales generan variaciones positivas o negativas en 

el desempeño financiero y por ende afecta directamente la prestación de un servicio de 

calidad. La muestra utilizada fue de 16 Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios del 

departamento del Caquetáá. 

 

Palabras Clave: Servicios Públicos, Aspectos Comerciales, Desempeño Financiero, 

Calidad de Servicio 

 

Abstract 

 

In the present investigation, It is intended to know what are the commercial aspects that 

affect the financial performance of the Public Utility Companies of the department of 

Caquetá,  by analyzing the total resources received by subsidies and contributions,  total 

subscribers according to social stratum, the number of billings per year, the average 

consumption per stratum and the collection behavior for the validity 2017, with respect to 

the public services of aqueduct, sewage and cleaning. For the investigation, a measuring 

instrument with a qualitative and descriptive approach was applied as a diagnostic method 

in which the analytical method as well as the deductive method allowed to extract from the 

field work the information necessary to be able to conclude in a general way that the 

commercial aspects generate positive variations or negative financial performance and 
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therefore directly affects the provision of a quality service. The sample used was from 16 

Public Utility Companies of the department of Caquetá. 

 

Keywords: Public services, Commercials aspects, Financial performance, Quality of 

Service 

 

Introduccion 

La función comercial hace parte esencial del funcionamiento de las organizaciones, pues se 

centra en resolver operativamente los dilemas planteados en la estrategia corporativa de las 

empresas. (De Borja, 2008). De acuerdo con Santesmases (1999: 101). la tarea básica de la 

gestión comercial es hacer efectivo el objeto principal del marketing que consiste en 

identificar y satisfacer las necesidades de los consumidores, con el fin de aumentar el 

volumen de las ventas en un determinado periodo de tiempo. Teniendo en cuenta que los 

principales indicadores de desempeño financiero en el medio económico son los de 

crecimiento como las ventas, los activos y utilidad;  los de eficiencia como la rotación 

cartera, la rotación inventarios, la rotación activos operacionales y la rotación de activos 

totales; los de eficacia como margen bruto, margen operacional, margen neto y la relación 

EBITDA / ventas); y los de efectividad como rendimiento del activo y el rendimiento del 

patrimonio, (Bernstein, 1996) se considera que existe una relación directa  proporcional 

entre la función comercial y el desempeño financiero de las empresas.  

 

Conociendo la importancia del objetivo de las empresas de servicios públicos domiciliarios 

del departamento del Caquetá , el cual busca contribuir a la sostenibilidad económica, 

social y ambiental de la región, mediante la prestación del servicio de agua potable y 

saneamiento básico (Congreso De Colombia, Ley 142, 1994), se considera una limitante 

para el crecimiento de los pueblos  la capacidad específica de las empresas en soportar las 

nuevas demandas de servicios públicos domiciliarios requeridos para los procesos de 

expansión y la garantía del derecho humano fundamental de toda persona de tener acceso a 

los servicios básicos con el fin de tener una calidad de vida digna. (Corte Constitucional 

sentencia T-418 de 2010). Es por eso que en el presente estudio se tiene como propósito 
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Identificar la incidencia de los aspectos comerciales en el desempeño financiero de las 

empresas. 

 

Revisión de la literatura 

El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos 

son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber del este asegurar la prestación 

eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. Dadas las 

condiciones estructurales de la provisión de los bienes y servicios relacionados con el 

acceso al agua potable y la necesidad de mantener la salubridad mediante el drenaje de las 

aguas residuales en cualquier conglomerado humano, históricamente han obligado que los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo sean inherentes al Estado o Ciudades-

Estado, cuya carencia conduce necesariamente al colapso de estos. (Superservicios, 2017). 

 

Para el año 2017 se registraron 2.567 prestadores de servicios públicos urbanos y rurales en 

los 1.102 municipios (Superservicios, 2017), de las cuales 16 de estas se encuentran 

ubicadas en el departamento del Caquetá. Según el informe sectorial  2014 – 2017 de la 

Superservicios el conjunto de prestadores para el sector de agua potable y saneamiento 

básico registrados en el RUPS, presenta diferentes esquemas de negocios de los servicios 

entre las empresas que abastecen los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. El  53% 

de prestadores registrados refieren atender únicamente el servicio de acueducto, el 29% los 

servicios integrados de aacueducto, aseo y aalcantarillado, el 9% el servicio de acueducto y 

alcantarillado , el 5%  el servicio de aseo, el 2% el servicio de acueducto y aseo, el 1% el 

servicio de alcantarillado y aseo, y solo el 0,4% refieren a atender el servicio de 

alcantarillado. (SUI – RUPS, 2017). En el departamento del Caquetá el 94% de las 

empresas prestan los servicios integrados de Acueducto, Aseo y Alcantarillado y tan solo el 

6% presta los servicios de Acueducto y Alcantarillado. (López & Molano, 2019). 

 

Según lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 142 de 1994, las empresas de 

servicios públicos son sociedades por acciones y, adicionalmente, dicha legislación permite 

la apertura del mercado de la prestación de los servicios públicos a otros entes. Según el 

concepto 27171 de 2016 dado por el  Departamento Administrativo de la Función Pública, 
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la clasificación del prestador por naturaleza jurídica de tipo económico pueden ser públicas, 

privadas o mixtas. En Colombia el 53% de los usuarios de acueducto y alcantarillado son 

atendidos por empresas cuyo principal aporte de capital proviene del sector Estatal y tan 

solo el 19,3% de los usuarios son atendidos por empresas cuyo aporte de capital es 

totalmente privado. El 24,1 %, son atendidos por prestadoras mixtas. En el departamento 

del Caquetá el 100% de las prestadoras son de naturaleza jurídica Mixta. (López & Molano, 

2019). 

Dada la importancia de las empresas de servicios públicos domiciliarios en la construcción 

sostenible del departamento mediante la viabilizan del crecimiento de los pueblos conforme 

a la capacidad de provisión de servicios que ofrecen, se considera fundamental la 

administración eficiente de los recursos y el suministro de servicios públicos de calidad con 

el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes nacionales. 

 

Desde el punto de vista de la importancia de una administración eficiente de recursos, se 

considera que los aspectos Comerciales más importantes  dentro del sistema de prestación 

de servicio públicos son:  

x Suscriptores Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

El numeral 14.31 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 define como suscriptor a la 

“Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones 

uniformes de servicios públicos”. Considerando que la  tarea básica de la gestión comercial 

es hacer efectivo el objeto principal del marketing que consiste en identificar y satisfacer 

las necesidades de los consumidores, se establece la importancia de medir el crecimiento 

del número de suscriptores para cada uno de los servicios públicos domiciliarios 

estudiados. 

 

x Consumo Promedio  

Según lo establecido Glosario de términos técnicos de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo de la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, el 

consumo es la ccantidad del servicio recibido por un usuario en un periodo determinado y 

registrado en un medidor.  Cuando exista medidor, el consumo se determina por la 

diferencia entre la lectura actual y la anterior, siempre y cuando el medidor funcione 

Gestión Estratégica del Conocimiento en las Organizaciones

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 3100



 

correctamente. En caso contrario, se acude a promedios anteriores del mismo usuario o de 

usuarios en condiciones similares. 

 

El consumo de agua para el sector de agua potable y saneamiento básico es uno de los 

indicadores que presentan mayor dificultad en su estandarización, debido a la asimetría de 

información entre los prestadores de diferentes regiones del país. No solo está condicionado 

a la eficiencia en la micro medición y cobro del servicio, sino que intervienen otros factores 

como el acceso a fuentes hídricas confiables, esquemas de abastecimiento, restricciones 

técnico - operativas de los sistemas, variabilidad climática y continuidad del servicio. 

 

Para hacer efectiva la medición del consumo promedio de cada suscriptor se emplea el 

indicador de micro medición el cual permite a los prestadores determinar para cada uno de 

los suscriptores el costo asociado al volumen de agua consumido en una unidad de tiempo, 

y de esta manera realizar el cobro en función de los costos de prestación del servicio y no 

de consumos promedio; esto a su vez permite a los usuarios conocer sus niveles de 

consumo y ejecutar acciones para racionalizarlo. 

x Aspectos Tarifarios  

De acuerdo con la Resolución CRA 543 de 2011, que regula lo establecido en el artículo 

125 de la Ley 142 de 1994, la actualización de tarifas para los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado se realizará cuando se acumule una variación del 3% en el Índice 

de Precios al Consumidor, publicado de manera oficial por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística - DANE. Las tarifas aplicadas para cada uno de los servicios 

prestados son un indicador cuantitativo importante para medir la eficiencia en el control de 

los costos de producción de cada una de las prestadoras. 

x Facturación 

Según el articulo 14.9 de la ley 142 DE 1994 la facturación de servicios públicos es la 

cuenta que una persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por 

causa del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación 

de servicios públicos. La importancia del análisis de este componente dentro de la presente 

investigación radica en que los datos cuantitativos suministrados son necesarios para 

calcular la eficiencia del recaudo. 
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x Recaudo  

El recaudo es el valor  en pesos corrientes de los pagos realizados por los usuarios finales 

en los últimos doce meses por concepto de la facturación de ese mismo período de : cargos 

fijos, consumos, conexión, reconexión, multas, intereses de mora  y otros. La eficiencia del 

recaudo refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la 

efectividad del cobro por parte de la empresa. (Comisión de regulación de agua potable y 

saneamiento básico, 1995) 

 

x Peticiones, Quejas y Reclamos 

Las PQR Se desprende de la relación contractual entre los suscriptores y usuarios con la 

empresa prestadora de servicios públicos, el derecho de estos a presentar peticiones, quejas 

y reclamos, que tienen como objeto aclarar y solucionar controversias, inconformidades u 

otras situaciones que resultan de la prestación del servicio.  

 

Dichos procesos se encuentran reglamentados en virtud del capítulo VII del Título VIII de 

la Ley 142 de 1994, que tiene como objetivo proteger la competencia y los derechos de los 

usuarios. 

La presente investigación pretende conocer cuáles los aspectos comerciales con mayor 

incidencia en el desempeño financiero de las prestadoras en el departamento del 

Caquetá, así como también el grado de crecimiento de estas en relación con la 

prestación de un servicio de calidad para garantizar una calidad de vida digna a los 

habitantes de la región. 

 

Metodología 

En la presente investigación, se utilizó el enfoque cualitativo para el cual se realizó el 

proceso de recolección de información primaria a través de la expedición de oficios de 

solicitud de información a cada una de las 16 empresas prestadoras de servicios públicos 

del departamento. El diseño de la investigación fue Descriptivo, exploratorio y 

correlacional puesto que se están correlacionado la relación que existe entre la construcción 

sostenible del departamento del Caquetá y la viabilidad del crecimiento de los pueblos 
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conforme a la capacidad de provisión de servicios públicos y domiciliarios que ofrecen las 

16 empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios del departamento.  

 

Para la recolección de la información primaria se enviaron oficios solicitando a las 16 

empresas de servicios públicos del departamento del Caquetá, los estados financieros y 

planes de gestión de las vigencias 2013 a 2017. Igualmente se descargó información 

necesaria en la plataforma SIA (Sistema Integral de Auditoría) de la Contraloría 

departamental del Caquetá:  

Resultados 

En la presente sección de resultados y discusión se presentan los resultados obtenidos del 

proceso de recolección de información. 

 En la grafica No. 1 muestra el comportamiento del total de suscritores para los años 2016 a 

2017, en el departamento del Caquetá.  

Gráfica No. 1: Total de Suscriptores de acueducto y alcantarillado y Aseo 2016 – 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada 

En la siguiente gráfica se muestra el número total de suscriptores de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo para el año 2027 

Gráfica No. 3: Suscriptores por uso y estrato para los servicios de acueducto, alcantarillado 

y aseo 
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Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada 

 

El incremento general del número de suscriptores para los servicios públicos representan un 

panorama positivo para las prestadoras. El servicio de aseo se presenta el mayor 

crecimiento en el número de suscriptores con una variación del  48% para el año 2047 con 

respecto al año 2056. En cuanto al número de suscriptores según estrato social, se puede 

destacar que el estrato I, presenta mayor crecimiento, seguido del estrato II. Esto debido a 

que el 80% de la población en el país se encuentra entre los estrato I, II,III y se evidencia 

un notable crecimiento existe mayor porcentaje de suscriptores de tipo residencial, además 

del notable crecimiento del número de viviendas construidas en zonas residenciales. 

(DANE 2018). 

 

La tabla No. 6 relaciona el número de suscriptores para los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo para el año 2077. 

Tabla No. 1: Suscriptores por Prestadora año 2087 

ESP SUSCRIPTORES

/ACUEDUCTO 

SUSCRIPTORES/ 

ALCANTARILLA

DO 

SUSCRIPTOR

ES/ASEO 

TOTAL 

Aguas Andakí S.A. 

E.S.P 
1.852 1.574 1.857 5.283 

Aguas del Chiribiquete 

S.A. E.S.P 
791 696 728 2215 

EMSERPA S.A. E.S.P 958 958 958 2874 

ESERCU S.A. E.S.P 1.536 - - 1.536 

Empresa De Servicios 

Públicos  De El Doncello 

S.A. E.S.P  

3.626 3.981 4.417 12.024 
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 SERVAF S.A. E.S.P  45.869 31.541 - 77.41 

AGUAS DE MILAN 

AAA S.A. E.S.P  
347 336 357 1040 

SERVIMONTAÑITA 

S.A. E.S.P  
1.612 1.651 979 982.263 

Empresa De Servicios 

Públicos  De EL PAUJIL 

S.A. E.S.P 

2.407 2.287 2.563 7.257 

AGUA RICA AAA  

S.A. E.S.P 
4.654 4.654 1.806 11.114 

Aguas de  San Antonio 

De Getucha A.A.A S.A 

E.S.P. 

65 457 659 1181 

AGUAS DEL FRAGUA  

S.A E.S.P. 
1.981 1.806 2.906 6.693 

AGUAS DEL CAGUAN 

S.A E.S.P. 
7.538 5.766 6.023 19.327 

EMSERSOL S.A E.S.P. 1.030 823 903 1727.03 

EMSERPVAL S.A 

E.S.P. 
869 848 869 2586 

EMSERPUCAR S.A 

E.S.P. 
3.675 2.949 - 6.624 

TOTAL 78.810 60.327 25.025 164.162 

Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada 

 

En cuanto a las prestadoras, se puede evidenciar que las empresas con mayor número de 

suscriptores es SERVAF S.A. E.S.P, debido a que esta se encuentra ubicada en la capital 

del departamento, seguido encontramos a las empresas Aguas del Caguán, El Doncello y 

Agua Rica, prestadoras ubicadas en los tres principales municipios del departamento. El 

número de suscriptores es directamente proporcional a la densidad de la población de cada 
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municipio, los municipios con mayor crecimiento y expansión poblacional son los que 

generalmente presentan mayor dinámica económica en la región.  

 

La grafica No. 3 muestra el consumo de metros cubitos por tipo de suscriptor, para la 

vigencia 2097, correspondientes a los datos suministrados por las 106 prestadoras del 

departamento. 

Gráfica No. 11: Consumo de metros cúbicos por tipo de suscriptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada 

 

EL consumo de metros cúbicos por tipo de suscritor, muestra un mayor consumo en los 

suscriptores del estrato I, con un demanda del 73% del consumo total, seguido del estrato II 

con un 12%. En promedio el estrato I, consumió  15.990.519 Millones de metros Cúbicos 

para la vigencia 2017 y el estrato II 2.558.425 Millones de metros Cúbicos. El estrato III 

1.154.103 Millones de metros Cúbicos; los suscritores comerciales 1.270.709 y el oficial 

959.611 Millones de metros Cúbicos. 

Tabla No. 2: Consumo de agua Potable por Municipio 

ESP 2017  

TIPO DE SUSCRIPTOR CONSUMO 

TOTAL 
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AGUAS ANDAKÍ S.A. E.S.P 27.391 

AGUAS DE CHIRIBIQUETE S.A.S 119.471 

EMSERPA S.A. E.S.P. 73.000 

ESERCU E.S.P. S.A 19.256 

EL DONCELLO E.S.P. S.A. 1.450.000 

SERVAF S.A E.S.P. 9.962.712 

AGUAS DE MILAN AAA S.A. E.S.P. 6.840 

“SERVIMONTAÑITA” S.A ESP 184.468 

EL PAUJIL S.A E.S.P 545.917 

AGUA RICA AAA S.A E.S.P 156.893 

AGUAS DE SAN ANTONIO DE GETUCHA A.A.A S.A 

E.S.P 

2.283 

AGUAS DEL FRAGUA S.A. E.S.P. 450.617 

AGUAS DEL CAGUAN S.A. E.S.P 2.979.036 

EMSERSOL S.A. E.S.P 128.482 

EMSERPVAL S.A E.S.P. 1.367.000 

EMSERPUCAR S.A E.S.P. 4.460.000 

TOTAL 21.933.367 

Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada 

 

La prestadora que registra el índice de consumo mas alto es SERVAF S.A E.S.P., con una 

participación del 45% del consumo de agua potable. Seguido encontramos las empresas 

Aguas del Caguán, El Doncello y Agua Rica, prestadoras ubicadas en los tres principales 

municipios del departamento. A continuación, se presenta el comportamiento de los 

reportes de facturación para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; la 

información corresponde a los datos suministrados por las prestadoras para los años 2016 y 

2017. 
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Grafica No. 1: Facturación Tipo de Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada 

 

El total facturado para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo fue de 

23.820.098.389. El 63% del monto facturado corresponde al servicio de acueducto, el 28% 

al servicio de alcantarillado y el 9% al servicio de Aseo. 

ESP ACUEDUCTO 
ALCANTARILLAD

O 
ASEO 

 AGUAS ANDAKÍ S.A. 

E.S.P 

204.656.030 165.998.011 254.933.235 

AGUAS DE 

CHIRIBIQUETE S.A.S 

131.730.446 84.641.723 93.144.958 

 EMSERPA S.A. E.S.P. N.R N.R N.R 

ESERCU E.S.P. S.A 321.912.335 N.R 327.607.180 

 EL DONCELLO E.S.P. S.A. N.R N.R N.R 

 SERVAF S.A E.S.P. 12.887.000.000 5.491.000.000 N.R 

AGUAS DE MILAN AAA 

S.A. E.S.P. 

139.068.552 42.891.238 145.332.656 

“SERVIMONTAÑITA” S.A 

ESP 

157.338.593 127.618.490 195.991.472 

 EL PAUJIL S.A E.S.P 99.352.248 80.585.339 123.759.803 
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 AGUA RICA AAA S.A 

E.S.P 

377.642.047 306.308.242 470.416.184 

AGUAS DE SAN ANTONIO 

DE GETUCHA  

13.700.718 11.112.753 17.066.530 

AGUAS DEL FRAGUA S.A. 

E.S.P. 

N.R N.R N.R 

 AGUAS DEL CAGUAN 

S.A. E.S.P 

N.R N.R N.R 

 EMSERSOL S.A. E.S.P 264.505.099 54.653.608 130.884.538 

EMSERPVAL S.A E.S.P. N.R N.R N.R 

 EMSERPUCAR S.A E.S.P. 508.368.418 279.523.059 311.354.884 

TOTAL 15.105.274.486 6.644.332.463 2.070.491.440 

 

De acuerdo a la información suministrada las prestadoras que registran el mayor rubro en 

facturación son  SERVAF S.A E.S.P., con una participación del 45%, seguido de las 

empresas Aguas del Caguán, El Doncello y Agua Rica. Cinco de las 16 empresas 

estudiabas no registran información del monto facturado para la vigencia 2017. Para 

determinar el comportamiento del recaudo, se realizó clasificación de las prestadoras según 

número de suscriptores, en las cuales se clasifican prestadoras con mayor a 2500 

suscriptores y prestadoras con menos de 2500 suscriptores. El comportamiento de los 

reportes de recaudo para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en las 

prestadoras con menos de 2500 suscriptores se muestran en la gráfica No.  12. 
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Grafica No. 2: Recaudo ESP con Menos de 2500 suscritores Vigencia 2017 

 
 Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada 

 

La ESP con mayor porcentaje de participación en el total facturado de prestadoras con 

menos de 2500 suscritores fue AGUAS DEL FRAGUA con un 19%, seguido de la empresa  

AGUAS ANDAKÍ con un 17% de participación. Los valores facturados para el periodo 

2017 según ESP con mas de 2500 suscriptores se relacionan en la siguiente grafica. 

Grafica No. 3: Recaudo ESP con Más de 2500 suscritores Vigencia 2017 

  
Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada 

 

La empresa SERVAF, reporta el 76% del total facturado para las ESP con más de 2500 

suscritores, seguido de la empresa Aguas del Caguán con un 13%. Los datos suministrados 

en los montos de facturación y recaudo permiten determinar el comportamiento del 

indicador de eficiencia en el recaudo para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, 
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calculado como la proporción del recaudo frente a la facturación para cada una de las 

prestadoras del departamento, el cual se relaciona en la gráfica No. 14. 

 

Grafica No. 4: Eficiencia en el recaudo Vigencia 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada 

 

La empresa con mayor índice de eficiencia en el recaudo es Aguas de Milán con un índice 

de 84%, seguido de la empresa AGUAS DE SAN ANTONIO DE GETUCHA A.A.A S.A 

E.S.P con un índice de 71%. Las empresas con índice negativo son EL PAUJIL S.A E.S.P 

con un -33%, seguido de SERVAF S.A E.S.P. con un -5%. Las tarifas promedio para cada 

uno de los estratos sociales de los suscritores, se muestran en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica No. 12: Tarifa promedio según tipo de suscriptor 
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Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada 

 

Las tarifas más altas se identifican en el sector comercial seguido del sector oficial, en el 

caso de las zonas residenciales se observa que la tarifa promedio más altas se encuentra en 

el estrato II.  Las tarifas promedio para el servicio de Alcantarillado, se encuentran entre un 

rango de 1954 pesos a 4792 pesos. Los estratos con tarifas promedio más altas son el 

Oficial, seguido del comercial. En relación con las tarifas presentadas en el servicio de 

acueducto vs el servicio de alcantarillado se evidencia que las tarifas más altas se presentan 

en el servicio de acueducto. Las tarifas promedio para el servicio de Aseo, se encuentran 

entre un rango de 6500  pesos a 13.000 pesos. Los estratos con tarifas promedio mas altas 

son el Oficial, seguido del comercial. En relación con las tarifas presentadas en el servicio 

de alcantarillado vs el servicio de Aseo se evidencia que las tarifas más altas se presentan 

en el servicio de Aseo 

 

Las empresas con las tarifas más altas para el servicio de acueducto son: Esercu, Aguas de 

Milán, Aguas de San Antonio de Getucha, Servaf, Agua Rica y Aguas Andaki; para el 

servicio de alcantarillado Aguas de Milán, Emserpucar, Servaf y agua rica; y para el 

servicio de Aseo Esercu, Aguas de El Paujil, Emserpucar y agua rica. Las prestadoras con 

tarifas mas bajas para el servicio de acueducto son: Aguas de Chiribiquete, Aguas de El 

Paujil,  Servimontañita, emserpucar y Aguas Andaki; para el servicio de alcantarillado 

Agua rica, Aguas Andaki, Emsersol,Aguas del Fragua, Aguas de San Antonio de Getucha, 

y Aguas  de El Paujil; y para el servicio de aseo Emsersol, Agua Rica, Aguas Andaki, 

Aguas de San Antonio de Getucha y Aguas de Milán. La relación del total de PQRS 

recibidas por los suscriptores para las vigencias 2016 y 2017, se relaciona en la gráfica No. 

14. 
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Gráfica No. 13: PQRS Servicio AAA 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada 

En cuanto a las ESP del departamento, para la vigencia 2016 el total de PQRS recibidas fue 

de 20.942; para la vigencia 2017 recibieron 32.379. Las PQRS aumentaron en un 35% para 

el año 2017. En su gran porcentaje las PQRS son recibidas por petición o quejas del 

servicio. Las ESP manifiestas que las PQRS son atendidas con un nivel de respuesta rápida. 

 

Tabla No. 3: Indicadores financieros 2017 

ESP/INDICADORES 

R. Sobre 

las 

Ventas 

Solvenc

ia 

Margen 

Ebitda 

M. Bruto 

Utilidad 

Razón 

Corrien

te 

R. del 

Activo 

AGUAS ANDAKÍ S. 0,6% 1,67 -6,6% 35% 1,42 2,4% 

A CHIRIBIQUETE -6,5% 1,68 -7,1% 39% 1,12 -6,6% 

EMSERPA 0,3% 1,54 4,7% 43% 1,17 0,5% 

ESERCU E.S. -12,0% 1,14 -11,8% 36% 0,77 -32,7% 

EL DONCELLO 2,4% 0,98 2,4% 47% 1,02 6,2% 

SERVAF 2,2% 1,45 5,0% 40% 2,82 4,5% 

AGUAS DE MILAN 1,9% 0,18 3,2% 44% 0,10 4,9% 

“SERVIMONTAÑIT

A” 
3,2% 2,48 -2,0% 31% 1,35 8,0% 

EL PAUJIL 3,2% 3,96 4,8% 32% 2,62 5,2% 

AGUA RICA 0,2% 0,85 0,8% 33% 0,63 0,3% 

AGUAS DEL 

FRAGUA 
0,1% 1,29 1,5% 27% 1,47 10,6% 
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AGUAS DEL 

CAGUAN 
0,4% 1,28 4,5% 27% 0,58 0,0% 

EMSERSOL -3,2% 5,19 -8,2% 15% 0,12 0,6% 

EMSERPVAL 8,4% 1,10 -23,7% 12% 0,95 -12,7% 

EMSERPUCAR 4,2% 4,27 5,3% 22% 3,23 0,5% 

AGUAS SAN 

ANTONIO 
15% 1,50 15% 15% 1,24 2,4% 

Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada 

 

Conclusiones  

Con base a los resultados obtenidos del estudio realizado a las  16 Empresas de Servicios 

Públicos Domiciliarios del Departamento del Caquetá en las cuales se realizó el proceso de 

levantamiento de información, se puede determinar que el crecimiento del número de 

suscriptores es directamente proporcional al crecimiento de la población del departamento, 

y las empresas con mayor número de suscriptores se encuentran ubicadas en los 4 

principales municipios del departamento, además se puede establecer que las ESP están 

respondiendo positivamente a la demanda de servicios públicos, aunque este factor no 

garantiza la prestación de un servicio de calidad.  

 

Con referencia a los índices de eficiencia en el recaudo se puede establecer que las 

empresas con mayor número de suscriptores presenta índices más bajos, en el caso de la 

prestadora Servaf, la cual muestra un índice de eficiencia en el recaudo del -5%. Las 

empresas más pequeñas como en el caso de Aguas de Milán y Aguas de San Antonio de 

Getucha, presentan los índices de eficiencia más altos, resaltando de igual manera que estas 

son prestadoras con menos de 2500 suscriptores. Entonces se puede determinar que entre 

más extensa la demanda de servicios públicos, se dificultad más el proceso de recaudo, por 

tanto conlleva a afectaciones en los flujos de efectivo de las prestadoras y por ende mayores 

índices de rotación de cartera para cada periodo. 

 

Cuando el recaudo de la facturación no es efectivo, las prestadoras tienden a mostrar 

resultados operacionales negativos, por tanto con el fin de garantizar la prestación del 
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servicio, (teniendo en cuenta que estos son esenciales para la vida digna de la población y 

se encuentra determinado como derecho fundamental), las prestadoras deben acudir a 

financiamiento para cubrir los gastos operacionales.   

 

En cuanto al desempeño financiero de las prestadoras con relación a los indicadores 

financieros evaluados encontramos que 56% de las estas cuentan con capacidad para 

responder deudas a corto plazo, tan solo el 38% no cuenta con capacidad de responder por 

deudas a corto plazo. Se encuentran porcentajes más altos en cuanto al indicador de 

solvencia, en el cual 81% de las prestadoras cuentan con capacidad de respaldar deudas a 

largo plazo, cabe resaltar que el 19% de las prestadoras muestras índices de solvencia 

superiores al 3,9%. 

 

Otro de los indicadores evaluados que están directamente ligados con los aspectos 

comerciales es el de rentabilidad sobre las ventas en el cual el 50% de las prestadoras 

muestra una rentabilidad positiva superior al 2% y tan solo el 19% de las prestadoras no 

presenta rentabilidad. De igual forma a través de los indicadores financieros se puede 

concluir que El 25% de las ESP, disminuyeron la capacidad de generar ingresos con 

respecto a la vigencia 2016; el 56% incrementaron la capacidad generar ingresos y el otro 

19% no  muestra ninguna variación. De esta forma se puede establecer que los aspectos 

comerciales en las ESP que mayor inciden en el desempeño financiero son los aspectos de 

facturación, recaudo y tarifas. 
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Resumen 

 

Son muchos los autores que coinciden en que las habilidades relacionadas con la calidad son 

fundamentales para la competitividad y el éxito de las empresas; Concretamente, la gestión 

de la calidad permite a una empresa utilizar los recursos de una forma más eficiente para 

mejorar su posición en el mercado. No obstante, dentro de las pymes carecen de métodos o 

herramientas para la gestión de la calidad debido a la inexperiencia y competencias por parte 

de quienes las dirigen. (Rocca, García, & Duréndez, 2016). A partir de ello, es posible afirmar 

que las MiPymes necesitan cada vez más establecer mecanismos de control que ayuden a la 

gerencia a tomar correctamente sus decisiones. La fuerte competencia que en la actualidad, 

provoca la globalización de los mercados y el cambio tecnológico está motivando a las 

MiPymes a desarrollar en el seno de su organización sistemas de control de gestión (Uc, 

Gaercía, & Bastida, 2008). Los sistemas de control de gestión nos brindan información para 

analizar y conocer a profundidad la situación del negocio en su ambiente interno y externo, 

permitiendo la toma de decisiones  mediante  políticas adecuadas que favorezcan la mejora 

continua  y generen una ventaja competitiva sostenida, (Bisbe, 2006) 

 

Palabras Clave: Gestion, sistemas, control, competitividad, ventaja competitiva 

 

Abstract 

 

There are many authors who agree that skills related to quality are fundamental for the 

competitiveness and success of companies; Specifically, quality management allows a 

company to use resources in a more efficient way to improve its position in the market. 

However, within SMEs lack methods or tools for quality management due to inexperience 

and skills on the part of those who run them. (Rocca, García, & Duréndez, 2016). From this, 

it is possible to affirm that MSMEs increasingly need to establish control mechanisms that 

help management to make its decisions correctly. The strong competition that currently leads 

to the globalization of markets and technological change is motivating MSMEs to develop 

management control systems within their organization (Uc, Gaercía, & Bastida, 2008). The 

management control systems provide us with information to analyze and know in depth the 
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business situation in its internal and external environment, allowing decision-making through 

appropriate policies that favor continuous improvement and generate a sustained competitive 

advantage (Bisbe, 2006 ) 

 

Keywords: Management, systems, control, competitiveness, competitive advantage 

 

Planteamiento del problema 

 

Gutiérrez (2015) menciona  que aproximadamente las empresas familiares constituyen el 

90% a nivel mundial del total de empresas, siendo estas un factor económico muy importante. 

De acuerdo con Meza (2017) en nuestro país el 83% de las empresas son familiares, siendo 

estas principalmente MiPymes, contribuyendo con un 67% de los empleos en nuestro país, 

sin embargo, se desconocen las diferentes barreras a las que estas se enfrentan a  lo largo de 

su trayectoria, en donde se hace notar que el 67% carecen de planes y estrategias que les 

permitan ser competitivos en los nuevos mercados, ya que,  no cuentan con una visión a 

futuro y capacitación constante de los miembros que la conforman. 

San Martin & Durán (2017) mencionan que para el desarrollo de la competitividad de las 

MiPymes dentro de un mercado es vital una planeación estratégica, que sea capaz de predecir 

necesidades y establecer líneas de acción de acuerdo a las diferentes contingencias que se le 

plantean a la misma. Desafortunadamente, se tiene cifras que el 71% de las empresas 

familiares no tienen un plan estratégico, lo cual, las conduce a la toma de decisiones de 

manera improvisada y tan solo un 29% cuenta con un plan. 

Para Aragón, Rubio, Serna, & Chablé (2010) existen tres factores importantes que impiden 

que las MiPymes no lleguen al éxito y por ende no son competitivas, los cuales a continuación 

se mencionan:  

x El primer factor es el recurso humano, donde se consideran los conocimientos, 

habilidades y actitudes de los trabajadores, así como, el desempeño de estos en el área 

de trabajo.  

x El segundo factor es la capacidad directiva para gestionar la empresa para conseguir 

los objetivos organizacionales, individuales o personales. 
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x El tercer factor son las capacidades de marketing, que le permiten una orientación al 

mercado y comunicar una imagen de marca de calidad. 

En este sentido, Porter (1999) citado por Dini, Ferraro, & Gasaly (2007) dice que “la 

capacidad de permanecer en el mercado no depende exclusivamente de los recursos internos 

de las empresas, sino también de las modalidades de comunicación, relaciones e intercambio 

que éstas establecen con otras empresas o instituciones del sistema productivo en el que 

actúan”. 

En los últimos 20 años se han generado cambios drástico en la forma de administrar y 

gestionar las empresas   “creando un problema sin solución definitiva en la mayoría de las 

organizaciones, la ausencia de una tecnología para la conducción eficiente de la organización, 

la falta de una infraestructura formal de desarrollo, mediante el cual los conocimientos, la 

experiencia y las habilidades de los gerentes se mantengan a tonos con las exigencias cada 

vez más creciente del mundo globalizado de los negocios, la ausencia de una gerencia con 

conocimiento sobre las nuevas tendencias gerenciales y de mercadeo para el desarrollo de 

estrategias competitivas para el buen manejo y desempeño de las organizaciones”. (Quero, 

2008) 

Hoof (2005) menciona que a pesar de que la mayoría de pymes evidencian necesidades de 

carácter ambiental, la gestión en este sentido no representa un elemento relevante y prioritario 

debido a un conjunto de factores como: el alto nivel de informalidad, la poca exigencia de 

sus mercados objetivos, principalmente locales, y la baja capacidad de las autoridades 

ambientales competentes para ejercer control y seguimiento ante el gran número de 

establecimientos que compone este sector, entre otros. En algunos casos, incluso el hecho de 

no cumplir con la normatividad ambiental y pasar desapercibido, puede resultar una ventaja 

sobre competidores con programas de gestión ambiental implementados. Visto de esta 

manera, se explica la incipiente demanda de bienes y servicios ambientales por parte de las 

pymes, lo que contrasta con la gran necesidad desde el punto de vista del interés público, 

como sector prioritario en cuanto al manejo de la contaminación ambiental. 

Echeverri & Paternina  (2016) Las empresas prestadoras del servicio, a pesar de ser entidades 

obligadas por la ley, carecen de una gestión ambiental estructurada y madura; en sus 

operaciones no incluyen un enfoque ambiental, y aunque existe un mínimo porcentaje de 

empresas que llevan a cabo prácticas ambientales desarrolladas, estas lo hacen para cumplir 
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con las normativas legales vigentes en el país; para ellas, la gestión ambiental no deja de ser 

un requisito obligatorio en el desarrollo de sus actividades. En el caso de las demás empresas 

no existe la motivación o la presión estatal que las impulse a ejecutar acciones amigables con 

el medio ambiente.  

Los micro, pequeños y medianos empresarios representan el eslabón más débil de la cadena 

productiva y de servicios, como ya se mencionó anteriormente esto se debe principalmente a 

la carencia, por lo general, de sistemas de planeación, organización, administración y control 

eficientes, así como de tecnologías propias para la gestión y desarrollo de sus actividades 

productivas (Kauffman, 2013). 

 

Preguntas de investigación  

 

1. ¿Qué porcentaje de las MiPymes del sector comercio conocen y realizan procesos de 

planeación estratégica?  

2. ¿Cuáles son los factores que desmotivan la implementación de los sistemas de control de 

gestión? 

3. ¿Cómo evalúan las empresas familiares su nivel de competitividad dentro del sector en 

el que se encuentran? 

4. ¿La implementación de la tecnología genera una ventaja competitiva para las empresas 

del sector comercio? 

 

Objetivos 

 

General: 

Identificar los factores que caracterizan los sistemas de control de gestión y como se 

relacionan con la competitividad de las MiPymes del sector comercio de los municipios de 

Colima y Villa de Alvares del estado de Colima.  

Específicos: 

• Identificar el porcentaje de las MiPymes que  implementan sistemas de control de gestión 

y cómo repercuten en su desarrollo. 
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• Conocer la perspectiva de los empresarios conforme al entorno y clima empresarial de su 

sector en los municipios de Colima y Villa de Alvares. 

• Determinar si la implementación de tecnología es un factor que le genera una ventaja 

competitiva dentro del sector a las empresas del sector comercio  ubicadas en los municipios 

de Colima y Villa de Álvarez. 

Justificación 

Son muchos los trabajos que coinciden en que las habilidades relacionadas con la calidad son 

fundamentales para la competitividad y el éxito de las empresas; Concretamente, la gestión 

de la calidad permite a una empresa utilizar los recursos de una forma más eficiente para 

mejorar su posición en el mercado. No obstante, dentro de las pymes carecen de métodos o 

herramientas para la gestión de la calidad debido a la inexperiencia y competencias por parte 

de quienes las dirigen. (Rocca, García, & Duréndez, 2016) 

A partir de ello, es posible afirmar que las MiPymes necesitan cada vez más establecer 

mecanismos de control que ayuden a la gerencia a tomar correctamente sus decisiones. La 

fuerte competencia que en la actualidad, provoca la globalización de los mercados y el 

cambio tecnológico está motivando a las MiPymes a desarrollar en el seno de su organización 

sistemas de control de gestión (Uc, Gaercía, & Bastida, 2008). 

Los sistemas de control de gestión nos brindan información para analizar y conocer a 

profundidad la situación del negocio en su ambiente interno y externo, permitiendo la toma 

de decisiones  mediante  políticas adecuadas que favorezcan la mejora continua  y generen 

una ventaja competitiva sostenida, (Bisbe, 2006) 

En ese marco, la contabilidad de costos, la planificación financiera y el diagnóstico 

económico-financiero facilitan la toma de decisiones y favorecen el rendimiento de la 

MiPyme (2016) 

Asimismo, Rocca et al.,  (2016)  hace mención que el grado de informatización de la empresa 

favorece el desarrollo de sus sistemas de control de gestión y el nivel de formación del 

contador favorece el uso de los datos contables. En ese sentido, si la contabilidad de costes y 

el sistema de fijación de precios están bien diseñados, ayudarán en la mejor gestión de la 

empresa e influenciará sobre su rendimiento financiero. 

Mejía (2002) menciona que la mayoría de las Pymes carecen de un Sistema de Control 

Organizacional que les ayude a manejar los riesgos que les impiden obtener sus objetivos, 
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debido primordialmente a la falta de conocimiento sobre las bondades de contar con un 

sistema de control, a la falta de capacitación sobre el tema y a la informalidad con que se 

manejan estas empresas. Las Pymes necesitan saber a dónde quieren llegar, cuáles son sus 

objetivos y qué hacer para lograrlos. Partiendo de estas definiciones pueden establecer la 

estructura organizacional apropiada, que permita llevar a cabo sus planes y diseñar los 

sistemas de información y comunicación que apoyen su labor. Para lo cual es necesario 

diseñar y establecer el sistema de control organizacional que prevenga, informe y corrija 

todas las situaciones que impiden el alcanzar sus metas.  

Una empresa eficiente es aquella que usa todos sus recursos de la mejor manera y no sólo 

cumple con las métricas, sino que no tiene desperdicios de tiempo,  dinero o capital humano. 

El éxito de una organización se mide por su eficiencia y efectividad. El buen manejo 

y desarrollo del talento del personal contribuye a que una empresa sea eficiente y para ello 

debe conocer a cada una de las personas que componen la organización y establecer cuáles 

son sus debilidades, fortalezas y áreas de oportunidad. (Fernandez, 2011) 

En todas las empresas mexicanas es necesario tener un adecuado control interno, pues gracias 

a este se evitan riesgos y fraudes, se protegen y cuidan los activos y los intereses de las 

empresas, así como también se logra evaluar la eficiencia de la misma en cuanto a su 

organización. El Control Interno debe ser empleado por todas las empresas 

independientemente de su tamaño, estructura y naturaleza de sus operaciones, y diseñado de 

tal manera, que permita proporcionar una razonable seguridad en lo referente a: La 

efectividad y eficiencia. (Aguirre Choix & Armenta Velazquez, 2017). 

Hoof (2005) se busca con la propuesta de política de gestión ambiental fomentar la demanda 

de bienes y servicios ambientales de las pymes. Al fomentar esta demanda, se estimulará 

igualmente la creación de una oferta de bienes y servicios ambientales dirigida a las pymes 

de manera que esté a su alcance, en términos de una mayor cobertura, disponibilidad de 

fuentes de financiación, programas de acompañamiento integrales en consultoría ambiental, 

información, integración de la gestión ambiental en programas de asesoría empresarial y en 

las cadenas de valor. Las propuestas de políticas planteadas para la creación y 

fortalecimientos de empresas, contemplan el marco jurídico, tecnológico, cultural y 

empresarial, que faciliten el ingreso de pymes como oferentes de estos servicios, al tiempo 

que fortalecen sus capacidades para la prestación de los mismos.  
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Marco Teórico  

 

Las MiPymes en México 

 

Para México las MIPYMES, constituyen una parte determinante de la estructura económica 

del país, por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. Los 

datos estadísticos del INEGI, señalan que existen aproximadamente 58 millones 114 mil 56 

entidades empresariales, de las cuales 99.8% constituyen MIPYMES y ocupan 78.5% de todo 

el personal, pero sólo participan en la generación del 50% del PIB. 

 

Concepto Total Porcentaj

e 

Porcentaje ocupado Porcentaj

e 

Empresas 5144056 100 2772740 6 100 

Microempresa

s 

4897141 92.5 1264369 7 45.6 

Pequeñas 

empresas 

221194.

4 

4.3 6599123 23.8 

Medianas 

empresas 

15432.1 0.3 2523193 9.1 

Grandes 

empresas 

10288.1 0.2 5961393 21.5 

Mujeres     1178414 7 42.5 

Hombres     1594325 9 57.7 

 

Tabla 1 población ocupada por clasificación de empresas 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos en INEGI.Censo Empresarial 

 

Competitividad 

 

“Debe ser entendida como la capacidad que tiene una organización, pública o privada, 

lucrativa o no, de obtener y mantener ventajas competitivas que le permitan alcanzar, sostener 
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y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico” (Porter, 1991) citado por 

Valverde (2008) . 

De acuerdo con la OCDE  citada por Saavedra  (2012) existen varios elementos que influyen 

en la competitividad, los cuales se mencionan a continuación:  

x Gestión exitosa de los flujos de producción, materias primas e inventarios. 

x Gestión exitosa de los mecanismos de interacción entre planeación, mercadotecnia, 

investigación y desarrollo formal, diseño, ingeniería y producción industrial. 

x La capacidad para incorporar definiciones más exactas de características de la demanda 

y evolución de mercados en el diseño y producción de estrategias. 

x La capacidad para organizar con éxito relaciones inter-empresariales con proveedores y 

clientes. 

x Mejora de las capacidades de los trabajadores a través de la inversión en entrenamiento 

especializado y en la generación de altos niveles de responsabilidad en los trabajadores 

de producción. 

 

Porter (1982) citado por Sánchez et al (2003) menciona que “La esencia de la formulación 

de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente”. 

Michael Porter considera 5 fuerzas que influyen en la competitividad de las empresas, las 

cuales se presentan en la siguiente imagen. 
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Ilustración 1 Modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

 
 

Se definen a las 5 fuerzas de la siguiente manera de acuerdo con ( Estolano , Berumen , 

Castillo, & Mendoza, 2013):  

Fuerza 1: se enfoca a la rivalidad entre las empresas del mismo sector, influyendo factores 

como disminución en los precios, la introducción de nuevos productos, publicidad y mejora 

en los servicios, influyendo en la rentabilidad de una empresa.  

Fuerza 2: la amenaza de nuevos participantes en el mercado manteniendo presión en los 

costos, precios y la inversión.  

Fuerza 3: factor clave que antepone el valor de aumentar los precios, limitar la calidad y 

cantidad de las materias primas o insumos, impactando directamente en la rentabilidad del 

sector.  

Fuerza 4: presión en los precios ya que los clientes siempre demandan  precios más bajos y 

mayor calidad, generando una competencia entre las empresas unas contra otras con el fin de 

obtener mayores beneficios. 

Fuerza 5: el desempeño de productos sustitutos o similares dentro del mercado apareciendo 

de manera inesperada y limitando los precios y crecimiento de la empresa.  

1. Rivalidad 
entre 

competidores 
existentes

2. Amenaza de 
nuevos 

competidores

3. Poder de 
negociación 

con los 
proveedores 

4. Poder de 
negociación 

con los clientes 

5. Productos 
sustitutos 
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Marco Metodológico 

 

En este apartado de la investigación se presenta la metodología que se utilizó s para la 

realización del proyecto. Así como también el tipo de investigación, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas de análisis. 

Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación es el esquema general o marco estratégico que le da unidad, 

coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para buscar 

respuesta al problema y objetivos planteados.  

Recoge y analiza datos sobre variables y estudia las propiedades y fenómenos en términos 

cuantitativos. Este tipo de investigación estudia la asociación o relación entre variables 

cuantificadas y determina cual es el grado de relación entre dichas variables. (Cook & 

Reichardt, 2005) 

 

Método de investigación 

 

Tomando como referencia el planteamiento del problema, los objetivos de investigación así 

como la justificación referida a los sistemas de control de gestión de las empresas del sector 

comercio al por menor de los municipios de Colima y Villa de Álvarez del estado de Colima, 

se aplicó una investigación de tipo cuantitativa de modo descriptivo.  

Población 

 

Nuestra población objetivo de estudio son las empresas familiares del sector comercio al por 

menor  ubicadas en los municipios de Colima y Villa de Álvarez  del estado de Colima. 

Muestra 

Dentro del estudio se tomó una muestra no probabilística a conveniencia, debido a la 

dificultad de obtener información de parte de los empresarios para lo cual en esta 

investigación se presenta la información de 20 establecimientos 
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Técnica e instrumento de recolección de datos  

 

La elección del instrumento de recolección de datos es de suma importancia, ya que a través 

de este se obtiene y delimita la información que se desea saber específicamente. Dentro de 

este estudio para la recolección de datos se implementó como herramienta la aplicación de 

un cuestionario, el cual se divide en 6 bloques, utilizando en la mayoría de estas respuestas 

en la escala de Licker, la cual permite obtener datos cuantitativos para analizar la situación 

de las empresas familiares.       

 

Técnica de Análisis 

 

El conjunto de datos analizados y obtenidos con base a los cuestionarios realizados servirá 

para describir el comportamiento de las empresas de comercio al por menor de los municipios 

del Colima y Villa de Álvarez del estado de Colima, logrando entender la relación que existe 

entre las diferentes variables del análisis. 

 

Resultados 

 

Como se observa en la siguiente grafica el 45% de las empresas encuestadas no realizan 

procesos formales de planeación estratégica contra un 55% de las empresas que si aplican 

planes estratégicos,  igual o mayores a un año. 
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Ilustración 2 

 
 

En la siguiente grafica observamos cómo perciben los empresarios la facilidad de apertura 

de boutiques dentro del mercado de lo cual podemos observar que el 50% consideran que es 

fácil que entren nuevas empresas de este sector al mercado aunque la mitad de ellos utilizan 

un sistema de control de gestión. 

Ilustración 3 Percepción empresarial de facilidad de introducción en el sector. 

 
  

 

Sin embargo solo para el 5 % el hecho de que entren nuevas empresas al mercado no implica 

ningún tipo de competencia ya que ellos tienden a innovar y esto resulta ser favorable, por 

otro lado para el 60 %  si implica un grado muy alto de competencia debido a que no tienen 

sistemas de control adecuados y por tanto muchas de estas no tienden a innovar.  
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Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de encuestas realizadas en el municipio de 
Colima y Villa de Álvarez. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de encuestas realizadas en el municipio de 
Colima y Villa de Álvarez. 
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Ilustración 4 Grado de competencia 

 
 

 

 

Se observa en la siguiente tabla elaborada en base en las encuestas,  las empresas evalúan su 

nivel de competitividad dentro del entorno empresarial.  

 
Tabla 2 Clima empresarial respecto al año anterior 

  

 

 

 

 

Se observa  también que un 70 % de las empresas, ha realizado cambios para la mejora de 

sus productos, sin embargo, de las empresas que se consideran innovadoras solo el 75 % de 

ellas ha logrado buenos cambios en sus servicios y/o productos. Aunque 66. 67 %  cuenta 

con una mejora en sus procesos de coordinación  de las cuales el 83. 33 %  ha logrado un 

aumento en la satisfacción de sus clientes. 
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Tabla 3 calificacion de la competitividad 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de encuestas realizadas en el municipio de 
Colima y Villa de Álvarez. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de encuestas realizadas en el municipio de 
Colima y Villa de Álvarez. 
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Ilustración 5 Competitividad en el mercado 

 
 

 

Así mismo el 55% de las empresas encuestadas coinciden en total acuerdo que sus utilidades 

generadas han sido buenas en este año,  de las cuales un 40% de estas reflejan que ha sido 

por que implementan un sistema de control de gestión, aunque sea de manera empírica, pero 

se ve reflejado en sus utilidades, contra un 15% que no lo aplica. 

Ilustración 6 Utilidades con base en la implementación de sistemas de control de gestion. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de encuestas realizadas en el municipio de 
Colima y Villa de Álvarez. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de encuestas realizadas en el municipio de 
Colima y Villa de Álvarez. 
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En la siguiente grafica se observa la clasificación de la implementación de la tecnología de 

acuerdo a cuatro estereotipos de empresas, se observa que el 60% de los empresarios se 

identifican con el tipo c y en ella se analiza que el 30% le ha permitido tener buena venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

x De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de la investigación se concluye que en 

las MiPyMes del sector comercio al por menor de los municipios de Colima y Villa de 

Álvarez, existe una carencia en conocimiento exacto  sobre la implementación de 

sistemas de control de Gestión, puesto que los locales de este giro solo aplican estrategias 

de manera empírica para operar día a día y de alguna manera sobrevivir al mercado y a 

la competencia, de las cuales el 45% de las empresas encuestadas no realizan procesos 

formales de planeación estratégica contra un 55% de las empresas que si aplican planes 

estratégicos , aunque de manera muy ineficiente, con un plazo de resultados igual o menor  

a un año. 

  

x Del  55%  de las mipymes que si implementan un sistema de control de gestión se ve 

reflejado e impacta en su desarrollo de manera positiva puesto que de las que califican su 
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Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de encuestas realizadas en el municipio de 
Colima y Villa de Álvarez. 
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clima empresarial y competitividad como muy buena (9 y 10) 70% de ellas está aplicando 

un sistema de control de gestión, el cual se ve reflejado en buenas ventas, mejora en la 

coordinación de procesos interno y tareas del personal, satisfacción de los clientes y por 

supuesto en sus utilidades.  

 

x Partiendo de la importancia que tiene el implementar un sistema de control de gestión 

que se pueda adecuar a las necesidades de las mipymes del sector, es importante 

mencionar que aunque no todas lo llevan de manera profesional, se observa que el 60 % 

de estas empresas ha tenido una mejora en cuanto a su clima y entorno empresarial y por 

consiguiente estas empresas tienen un poco más de visión a futuro, ya que esto les permite 

tener más oportunidad de competencia dentro del mercado de este sector. 

Cabe mencionar que el otro 40 % se ha mantenido igual y que para estas empresas el 

hecho de que entren nuevas de este giro, genera una elevada competencia entre las 

empresas del sector. Sin embargo al 15 % del total no les es de mucha importancia ya 

que ellas siguen manteniendo un nivel de competitividad alto, lo que hace que den mayor 

satisfacción a sus clientes y seguir posicionados en alto nivel. 

 

x Se puede afirmar que la implementación de la tecnología ha sido un factor que ha ayudado 

a las empresas a ser más competitivas claro no a todas, puesto que no todas la 

implementan, las empresas no han encontrado las tecnologías como una ventaja 

competitiva, aunque en este tiempo ya no se considera una innovación únicamente, si no 

es algo indispensable para toda aquella empresa en crecimiento; Difícilmente las 

empresas que no manejan las tecnologías y su información logran mantenerse en el 

mercado, se necesita algo más que simplemente una computadora con un buen software, 

si no de ideas innovadoras y nuevas técnicas de aprendizaje para el personal y el patrón. 

En si la tecnología va ligada con la competitividad si no se implementa la tecnología, no 

se innova y por lo tanto no se es competitivo.  
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